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I N T R o o u e e I o N 

El gran temor que existe en cuanto al agotamiento de -

los recursos naturales marinos ha llevado al primer plano -

de las discusiones internacionales el uso racionalizado de 

las materias primas en general y los recursos no renovables 

en particular. La conciencia de que los países industriali

zados son vulnerables a las presiones colectivas de los Es 

tados del Tercer Mundo, productores de materias primas, ha_ 

investido a los recursos naturales de una importancia estra 

t'aica. 

Así, los oc~anos son econ6micaaente importantes pues -

constituyen una fuente potencial de abasteciaiento de ener

a{a. Tienen iaportancia militar para flotas convencionales_ 

y nucleares e importancia nutritiva, tema relevante en la -

elaboraci6n del presente trabajo, ya que contienen recursos 

vivientes que, si son debidamente cultivados y preservados, 

podrían contribuir enormemente a la sati~facci6n de las cr~ 

cientes necesidades mundiales de alimento. Son importantes_ 

tambi'n para el ambiente y la vida sobre la tierra. 

Como es bien sabido, los recursos marinos, renovables_ 
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y no renovables. se encuentran dispersos en las diferentes 

zonas oce4nicas y dentro de éstas. cada país ejerce una so· 

beranía plena. Por tal motivo. la presente investigaci6n ·· 

pretende enfocar estas características aplicadas a México,

país con un vasto litoral marino y una extensa gama de re·· 

cursos naturales inmersos en él; ésto enfocado en el objeti 

vo del trabajo de an,lisis que intenta establecer que me··

diante la explotaci6n racional de los recursos marinos de -

nuestro país, se lo¡rar' un mayor aprovechamiento de éstos, 

obteniendo así, un equilibrio dentro de la balanza, tanto -

aliaenticia como econdaica interna del país, no olvidando -

que el mar puede ser el último recurso de sobrevivencia pa

ra la humanidad. 

Bl proceso que ha se¡uido México en los diferentes fo-

ros internacionales en cuestiones de soberanía marina ser'n 

descritos en el transcurso del primer capítulo, en el cual 

quedan inmersos los términos oficiales de Mar Territorial,_ 

Plataforma Continental, Zona Econ6mica Exclusiva o Mar Pa-

trimonial, Zona Contigua y Alta Mar, Aguas Interiores,Aguas 

Archipel,¡icas y Fondos Marinos, así como la legislaci6n ·· 

que se efectúa sobre las Islas en territorio mexicano, mi~

mos que fueron defendidos a capa y espada por los países en 
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desarrollo, ya que la aplicaci6n de su soberanía sobre es-

tas zonas significaba un triunfo, pues los países del llama 

do Tercer Mundo han dejado de ser un objeto del Orden Inter 

nacional para transformarse en sujetos de 'l; han salido de 

la periferia hist6rica para incrustarse en el centro mismo_ 

de la Sociedad Internacional. 

El mundo en desarrollo reclama la facultad soberana de 

explotar sus riquezas narutales para su propio beneficio, · 

pues ve en ellas la base de su industrializaci6n. El desa-

rrollo econ6mico no puede ser independiente, ni alcanzará -

su plenitud si los medios para lograrlo están en manos ex-

tranjeras. 

El derecho del que hablamos se ha convertido en la .he· -

rramienta para rescatar los recursos naturales de las anqui 

losadas y monop6licas prácticas del capitalismo; si bien el 

movimiento en el seno de las Naciones Unidas a favor del d! 

recho de los pueblos a explotar sus recursos se inicia en -

el afto de 1952, algunas legislaciones internas, especialme~ 

te la Constituci6n Mexicana desde 1917, en su Art. 27°, han 

clamado por O. 

La le¡iti•aci6n sobre -los recursos, segón'las activida-
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des consagradas de las Naciones Unidas, está basada en dos 

directrices: la independencia econdmica de los Estados y el 

desarrollo econdmico. 

El propdsito del segundo capítulo es dar a conocer, de_ 

una manera muy somera, cuáles son y como est4n distribuidos 

los recursos marinos a lo largo de los litorales mexicanos, 

Desafortunadamente, esta informaci6n está limitada ya que • 

no contamos con un inventario completo de dichos recursos,_ 

no obstante la existencia de Instituciones como la Secreta· 

ría de Pesca, la Secretaria de Agricultura y Recursos Hi··· 

dr4ulicos, Petr6leos Mexicanos, entre otras, que deberían • 

emprender esta labor para el beneficio de nuestro país. 

La simple nocidn de que M6xico es rico en recursos mari 

nos es suficiente para indicar la prioridad que se le debe_ 

dar al mar en un país de grandes carencias, sobre todo en · 

sus actitudes alimenticias. 

La jurisdicci6n marina mexicana se extiende en la actu! 

lidad a 200 millas desde sus costas continentales e insula· 

res. Dentro de 6stas se ejercen derechos soberanos sobre ·· 

los recursos biol6gicos, físicos, químicos y geológicos que 



v • 

. están en las aguas de las zonas en un principio descritas. 

La cantidad de recursos marinos, renovables y no reno

vables, encontrados en los litorales mexicanos son vast!sl 

mos y algunos revisten una importancia incalculable como -

sería el caso de los n6dulos polimet,licos y los hidrocar

buros encontrados en el mar, los que se ve~4n detalladame~ 

te en el transcurso de este capítulo, pues su exploración_ 

y futura explotaci6n constituiri un rubro apreciado den-· 

tro de la economía nacional. 

Al hablar de la abundancia de los recursos, no se hace_ 

referencia a su volumen total en un momento dado, sino al_ 

límite de explotación por parte del ser huaano, que puede_ 

soportar biol6gicaaente sin disminuir su nivel de reproduf 

ci6n o rendimiento, ni mucho menos poner el peligro su CO! 

servaci6n. 

La falta de conocimiento sobre las p1oducciones de los 

recursos en cuestión, sumada a la impresionante diaensi6n_ 

geogr,fica de la recien creada Zona Econ6•ica Exclusiva, -

ha dado lugar a que en ocasiones se exagere en cuanto a 

las cantidades de especies vivas que se esperan extraer 

anualmente. El ensanchamiento de las zonas aarinas en las 
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que el Estado tiene derechos soberanos no lleva sino al • 

enriquecimiento potencial del mismo país. 

Por tal motivo, es necesario que se adopte una políti 

ca de explotaci6n inteligente que incluya, cuando sea ne· 

cesarlo y racionalmente posible, un aumento en el esfuer· 

zo pesquero. Esto puede quedar enmarcado en un mayor núm! 

ro de barcos, mejores equipos, m's y más modernas tecnol2 

g(as de refrigeración y empaque, m's puertos pesqueros, • 

inversi6n de capital y sobre todo la voluntad nacional P! 

ra explotar los recursos vivos de acuerdo con un bien es· 

-tablecido. Plan Nacional y a la vez una conciencia ecol6gi 

ca de aut~preservaci6n. 

La actividad pesquera ha adquirido un carácter priori 

tario en el contexto nacional debido a su importancia pa· 

ra general alimentos de alto contenido proteínico, básico 

para la dieta popular; por su contribuci6n al incremento_ 

de los empleos productivos, principalmente en las zonas · 

rurales; su capacidad para general capital y divisas; su_ 

vocación para promover el desarrollo regional descentrali 

zado,as{ como contribuir al desenvolvimiento de otros·sef 

teres de la enconom{a y su influencia en la mejoría de n! 

veles de vida de gran parte de la poblaci6n, especialmen· 
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te del sector social cooperativo y de los campesinos riber~ 

fios. 

No obstante esta serie de beneficios hacia nuestro país, 

la actividad pesquera aún no cuenta con los aedios apropia·· 

dos para cubrir la mayoría de los objetivos arriba menciona· 

dos y atraviesa por una problem,tica que i~cluye cuestiones_ 

legales, legislación inadecuada sobre sus zonas y recurs?s,y 

de organizaci6n 1 como la falta de una estructura estable de! 

tro de las empresas nacionales pesqueras. 

Este tipo de problemas ser&n estudiados en el transcur 

so del tercer capítulo, el cual pretende hacer resaltar la -

poca estabilidad que se tiene dentro de este sector y la po

ca importancia que ha recibido a trav6s de los aftos. 

De la misma forma serán estudiados y analizados, dentro 

del mismo capítulo, los rubros concernientes a l~ infraes·-

tructura petrolera y minera marina, tratando de enmarcar den 

tro de la primera la importancia que tal recurso representa_ 

para la humanidad, no olvidando que ésta se alimenta, funci~ 

na y produce a base del petróleo; este sector es inminente-

mente estratégico dentro de la economía nacional, destacando 

du participación como generador de divisas. Sin embargo, la 
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infraestructura del sector energético presenta una serie de_ 

deficiencias e ineficiencias, mismas que ser'n tratadas a -

trav6s del mismo capítulo. 

Bn cuanto a la infraestructura del sector •inero marino 

podemos decir que resulta un tanto complicado el definir el! 

ramente si en realidad ha existido o no dicha infraestructu

ra como tal, debido a que este sector no ha estado centrado_ 

en un sdlo r6gimen, adem4s de no hab4rsele dado la importan

cia requerida a su participación dentro del sector nacional. 

Por lo tanto, dentro de lo que puede considerarse como in--

fraestructura, existen tambi6n escollos a salvaguardar,enmar 

cados en el capítulo de estudio. 

Por otro lado, la vinvulaci6n que tienen estos tres sec 

tares, pesquero, petrolero y minero marino al desarrollo na

cional es un tema que no puede dejarse a la deriva ya que -

sus repercusiones dentro de la economía nacional, son tras-

cendentes para el desarrollo mismo de la Naci6n. 

Por su parte, la vinculacidn de la infraestructura pes~ 

quera, como ya se mencion6 con anterioridad, es prioritaria_ 

por cuanto representa su actividad tanto para la economía 

como para la humanidad en el aspecto alimenticio, así como -
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la ¡arant!a de obtener un nivel económico importante que se_ 

expresaría en una sociedad con cierto índice de autosuf icie~ 

cia. 

Esta.infraestructura quedará básicamente enmarcada en • 

el 4mbito de las Empresas Comunes de Pesca o de Coinversi6n, 

con la mira de que éstas tienen como objetivo estimular un · 

desarrollo justo y equilibrado y consolidar la independencia 

econ6aica del país. 

Otro de los temas de relevancia para nuestro país, es • 

el referente a la Investigaci6n Oceanográfica, ya que de co~ 

tar con un adecuado sistema de localización de los recursos 

contenidos en los mares mexicanos, éstos podrían ser explo·· 

rados y posteriormente explotados con la certeza de que su • 

uso, conservaci6n y mantenimiento, se harán en beneficio del 

pueblo mexicano. 

Se hará menci6n también del desarrollo de este concepto 

en el 4mbito internacional, as! como de su aplicaci6n sobre_ 

los oc,anos. México cuenta con algunas Instituciones dedica· 

das b4sicamente a la Investigación Científica Marina, rubro_ 

que ha estado recibiendo prioridad, pues con el gran litoral 

con que se cuenta, es menester el saber hasta donde seremos_ 
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capaces y responsables de salvaguardar nuestros recursos na· 

turales marinos y entender que éstos son considerados como · 

último medio de supervivencia para la huaanidad, 

Toda esta situaci6n viene a repercutir en la actividad_ 

econ6mica de México ya que la productividad de las especies, 

en lugar de beneficiar a nuestro sistema, ~on otros los que_ 

gozan de dichos beneficios. 

Así pues, los mares pueden ser considerados como el Úl· 

timo recurso de nuestro planeta, y en al¡unos sentidos el •! 

yor de todos. Son, en algunas ocasiones, un caapo de batalla 

de intereses en conflicto, pero lo m's iaportante y que deb! 

mos tomar en cuenta, es que son una herencia en común y por_ 

lo tanto, no pertenecen a los países que tienen la capacidad 

de explotarlos, ni en forma exclusiva a los Estados ribere-

ftos o a los poderosos intereses marinos creados. 

Toda la humanidad debe beneficiarse con la exploraci6n_ 

y explotaci6n de los recursos marinos y debe de ser respon·

sable de su preservaci6n. 
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CAPITULO I 

ESPACIOS OC&ANICOS SOBRE LOS CUALES MEXICO 

EJERCE SU SOBERANIA. 

Introducci6n: 

La aplicaci6n de la jurisdicci6n mexicana a sus zonas ma

rinas y el establecimiento de los límites de éstas, hari sido • 

algunas de las faenas m4s difíciles por las que México h~ atra 

vesado a lo largo de los últimos 20 aftos hasta la fecha. 

La empeftoza y constante participaci6n dentro de las dife

rentes Conferencias sobre Derecho del Mar demuestra lo, ante· - -

rior y no nos queda m~s que reconocer dicha labor, y no s6lo a 

nombre del país mismo, sino en nombre de todos los países del 

Tercer Mundo. Esta participaci6n es justificable desde el pun

to de vista de que sería imperdonable que contando con 10,000_ 

kil6metros cuadrados aproximadamente de litorales, no se hicie 

ra un ~nfimo esfuerzo por.mantener sobre ellos un control jurf.. 

dico y salvaguardar, al mismo tiempo, los beneficios que pue- -. 

den ofrecer los recursos marinos, vivos y no vivos, renovables 

y no renovables en ellos contenidos. 

El papel que realiz~ M~xico ante la I, II y III CONFEMAR_ 

ser~ detallado en el transcurso de la informaci6n recopilada -

para la elaboraci6n de este cap~tulo, en el cual se determinan 
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cuáles son las zonas marinas sobre las que nuestro pa!s ejerce 

su soberanía y cuál ha sido el desarrollo de dicha soberanía -

sobre cada una de esas zonas. * 

Se pretende hacer también, una clara delineaci6n acerca 

del concepto preciso de cada espacio oceánico, así como sus C! 

racterísticas, sustentado por el máximo documento internacio-

nal sobre cuestiones marinas que haya resultado del Derecho -

Internacional: La Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el -

Derecho del Mar. 

1 EVOLUCION HISTORICA 

El primer antecedente que se tiene sobre un régiaen del -

Mar Territorial data, con una espera de 30 aftos para ser rati

ficada por los Est&dos, del 13 de marzo al 12 de abril de 1930, 

fecha en que se celebr6 la Conferencia para la Codificaci6n -

del Derecho Internacional, reuniéndose en la Haya 48 Estados,_ 

entre ellos México. ( 1 ) 

* Dichos espacios pueden observarse en el mapa No. 1 del 
Anexo. 

( 1 ) García, Robles Alfonso, La Conferencia de Ginebra y la 
Anchura del Mar Territorial, M~xico: Fondo de Cultura -
Econ6mica, 1959, pp. 51-65 
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Como resultado de dicha Conferencia quedaron estableci-

das dos nociones: la de Mar Territorial, zona sobre la cual -

el Estado riberefto ejerc1a soberanía plena, y Zona Contigua -

en la que el mismo Estado podía reivindicar el ejercicio de -

dete¡minadas competencias especializadas. 

El t'rmino S O B E R A N 1 A fue establecido en el ámbi

to marino, pues significaba los mismos derechos o derechos 

i¡uales a los que se tenían sobre el territorio. · 

Posteriormente al estableciaiento de estas dos nociones, 

en 1956, en el octavo período de sesiones de la Comisi6n de -

Derecho Internacional de las Naciones Unidas, quedaron consa

gradas las de Alta Mar y Plataforma Continental. Sobre esta -

4ltima, el Bstado riberefto tambi~n ejerc~a una soberanía ple

na sobre los efectos de exploraci~n y explotaci6n de sus re-

cursos naturales. 

Cabe mencionar que antes de la aparici~n de estas nocio

nes, cualquier nave, de cualquier nacionalidad, era libre de_ 

navegar y extraer los recursos de dichas zonas. Es por tanto, 

ben,fico para los Estados riberenos el surgimiento de la ju-

risdicci6n sobre 'stas,·como un medio de preservaci~n de sus_ 

recursos.marinos. 
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No obstante el empeñoso trabajo realizado, y debido a la 

ineptitud seguida de un fracaso. de la Comisión por estable-

cer los límites de la anchura del Mar Territorial, ~sta llegó 

a la conclusión de que sería necesario que el tema fuese tra

tado por una Conferencia internacional, Se di6 así, origen a_ 

la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere--

cho del Mar. Esta tuvo su origen en la Resoluci6n 1105 ( XI ) 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 

de febrero de 1957. ( 2 ) 

Esta Primera CONFBMAR constituy6 un segundo intento por_ 

determinar la anchura del Mar Territorial y fijarla en una -

Convenci6n internacional. Tuvieron participación 86 Estados,

siendo uno de ellos M6xico con una participaci6n bastante ac

tiva. De las labores realizadas por las Comisiones principa-

les de la Conferencia se obtuvo como resultado 4 Convencio--

nes: 1) la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Con

tigua; 2) la Convenci6n sobre la Alta Mar; 3) la Convenci6n -

sobre Pesca y Conservaci6n de los Recursos Vivos de la Alta -

Mar y 4) la Convención sobre Plataforma Continental. Todas --

{ 2) Naciones Unidas, Conferencia sobre Derecho del Mar, 1°, 

A/CONF. 13/ 38, Docum.entos Oficiales, Ginebra: NU, 1958, 

Vol. II 
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fueron aprobadas por la lra, 2da, 3ra y 4taComisi6n respectivame!! 

te. ( 3 ) 

La labor de la delegaci6n de México, como ya se mencion6, 

fue importante. Algunos ejemplos de dicha labor son: la pro--

puesta que fue aprobada de permitir el trazado de líneas de_ 

base hacia los escollos o bajíos de que se trata o a partir de 

ellos,siempre que se hayan construido sobre ellos faros o ins-· 

talaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el_ 

nivel del agua •. Esta propuesta qued6 incluida en el Artículo 

4°, párrafo 3 de la Convenci6n al tratar la aplicaci6n de mét~ 

dos conocidos .como Líneas de Base Recta, extensi6n del Mar Te

rritorial del Estado riberefio cuando la costa tenga aberturas_ 

y escotaduras profundas o cuando exista una franja de islas a_ 

lo largo de la costa situada en su proximidad. 

En lo referente a ~ahías, la Comisi6n pre'lli6 que serían coh 

sidera~as como aguas interiores si la línea a trazar a través -

de su boca no excedía a 15 millas a partir de la línea de baja

mar. México, junto con otros países, propuso que el límite -

de la anchura de la Bahía fuese de 24 millas; cuesti6n que -

3 Vargas, Jorge A. Terminología sobre el Derecho 'del Mar, -
l 

México: Centro de Estudios Econ6micos y Sociales del Ter 
cer Mundo. ( CEESTEM ), 1979, p. 75 . -



fue aprobada por la Conferencia, quedando adoptada en el 

Art. 7º, párrafo 4 de la Convenci6n. ( 4 ) 

7 

Así pues, algunos de los resultados obtenidos por los 

Estados ribereños,· en su mayoría en proceso de desarrollo, en 

esta Primera CONFEMAR,quedaron plasmados en la soberanía apll 

cable sobre la Plataforma Continental, exploraci6n y cxplota

ci6n de sus recursos naturales, siendo éstos exclusivos, no -

pudiendo nin.gcin otro Estado realizar estas actividades sin el 

consentimiento previo del Estado ribereño. 

En lo referente a la anchura del Mar Territorial se obt~ 

vo otro rotundo fracaso, en parte por la intransigencia de -

las grandes potencias marítimas de no aceptar la proposici6n 

auspiciada por M6xico de que el Estado riberefto fijase su pr~ 

pio Mar Territorial dentro de un límite máximo. de 12 millas._ 

El fracaso alcanz6, como consecuencia, a toda la Primera CON

FBMAR de Ginebra, abriendo paso a una 2° Conferencia sobre -

Derecho del Mar. 

( 4 ) Rabasa, Emilio O., et 'al. México y el régimen del mar,, 
México: Secretaria de Relaciones Exte'fiores, 1974. 

p. 26 
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El objetivo principal de la II CONFEMAR, que inici6 sus 

celebraciones el 17 de marzo de 1960 y concluy6 el 26 de 

abril del mismo afto, bajo la Resolución 1307 (XII), aproba

da por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue el de_ 

enfocar un intento m4s acorde con el tema primordial sobre el,. 

Derecho· del Mar: la anchura del Mar Territorial, as! como el_ 

de limites de las pesquer!as, esto es, la anchura de la Zona_ 

Contigua al Mar Territorial en donde el Estado ribereiio pesee 

derechos exclusivos de pesca. 

La participaci6n de los Estados auaent6 a 88, y al igual 

que en la anterior, la participaci~n de Mbico fue llevada - -

con fuerza ante la lucha por lograr un acuerdo justo y equit! 

tivo para todos. M4s sin embargo, la propuesta de la anchura_ 

del Mar Territorial hasta lZ millas no fue aceptada en esta -
f ' 

11 CONPEMAR, no teniendo otra perspectiva que reconocer su --

posterior fracaso. ( 5 ) 

Durante el largo periodo de sesiones realizadas en esta 

Il CONPEMAR, la ~lt~ma sesi6n fue en 1960, fueron invitados a 

participar, bajo petici6n del Secretario General de las Naci.2_ 

' ' 

( 5 ) Naciones Unidas, ·conferencia sobre Derecho del Mar, 2~, 

A/CONF. l~/8, Documentos Oficiales, Ginebra: NU, 1960, 
p. xi 
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nes Unidas, todos los Estados miembros de la ONU, las Agencias 

Especializadas, la Agencia Internacional de Energía At6mica y_ 

los Estados que formaban parte del estatuto de la Corte lnter· 

nacional de Justicia, la República <le Guinea Bissau y la Repú

blica Democrática de Vietnam, así como el Consejo de Naciones 

Unidas para Namibia. Fue reconocida expresamente la calidad -

de observadores a diferentes organizaciones intergubernamenta

les y no gubernamentales. ( 6 } 

Vemos pues que hasta 1970,las relaciones internacionales_ 

de los Estados, en los aspectos relacionados con el mar, esta

ban regulados por las Conferencias sobre Derecho del Mar cele

bradas en Ginebra, tanto de 1958 y 1960 respectivamente. Los -

resultados que se obtuvieron fueron positivos en cuanto a 1~ -

Codificación de la rama del Derecho Internacional, llegartdo a 

la definici6n de las aguas territoriales y fortaleciendo la so 

beran{a que ejerce en dicho espacio el Estado riberefto, ponie~ 

do fin a las diferencias que existían sobre su mi.sma naturale

za jurídica. 

En estas Conferencias se ·consolidaron tambi~n, principios 

jur~dicos progresistas sobre el mar abierto, como es el caso -

( 6 ) Vargas, Edmundo, Derecho del Mar. Una Visi6n Latinoame
~. 'México: Editorial JUS, 1976, p. 32 
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de los principios de la libertad de navegaci6n, de sobrevuelo_ 

y de pesca, entre otros, 

Para el 17 de diciembre de 1970, la Asamblea General de -

las Naciones Unidas convoc6 a una nueva Conferencia sobre Dere 

cho del Mar, quedando adoptada en la Resoluci6n 2750-C ( XXV ), 

Algunos de los puntos más importantes a tratar fueron: la an-

chura del Mar Territorial¡ punto en el que la Comunidad Inter

nacional había fracasado hasta ese entonces; la inminente nec! 

sidad de crear un régimen legal para la apropiada exploraci6n_ 

y explotaci6n de los recursos en los fondos marinos y oceáni-

cos, as{ como del subsuelo fuera de los límites de jurisdic-~

ci~n nacional, en especial los relacionados con el régimen de_ 

Alta Mar, Plataforma Continental, Zona Contigua, Pesca y Con-

servaci6n de los recursos vivos de Alta Mar, Protecci6n del Me 

dio Marino e Investigaci6n Científica. ( 7 ) 

Se puede considerat que el objetivo primordial de la III 

CONFEMAR fue el de formular un nuevo orden jurídico que pudie

se ser aplicable a los mares y océanos mediante la participa-

ci6n de todos los países que forman la Comunidad Internacional 

( 7 ) Vargas, Jorge A. op. cit. p. 76 
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Once lar¡os períodos de sesiones, en los que participaron 

mts de 160 Estados, dieron como resultado uno de los documcn-

tos mis importantes que han emanado de las Naciones Unidas de! 

de 194S. Bn ellos, las negociaciones diplom!ticas no dejaron • 

de presentarse como una ardua lucha de intereses contrapuestos 

entre los países de diferentes grados de desarrollo econ6aico. 

No obstante estas dificultades, se puede 4firmar que el docu-

aento representa una piedra an¡ular de lo que ha de ser en es· 

te terreno el Nuevo Orden Bcon6nico Internacional: la Conven··

ci6n de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. 

Uno de los aspectos que a4s resalta en la 111 CONFEMAR, • 

por su ¡ran iaportancia, es el mecanismo de aprobaci6n del Pr~ 

yecto de Convenci~n. Desde el inicio, los Hstados participan·· 

tes acordaron que una vez adoptadas las disposiciones, ellas -

no deberían de experimentar modificaciones en caso necesario,_ 

hasta que se acordara un texto que no produjera ninguna oposi· 

ci6n. 

11 Una aspiraci6n, ya af\eja, de la mayor parte de los •ie! 

bros de la Coaunidad de Nacione·s de establecer un r~giaen jus

to para la explotaci6n de los recursos aarinos y de regular d.! 

bidamente los dem&s usos legítimos del mar, ha culminado en un 

documento de 320 Artículos y 9 anexos, firmada en Monteao. Bay, 



Jamaica, por los representantes de 119 Estados. Y como es de_ 

esperarse que en meses pr6ximos se obtengan firmas adiciona·· 

les, todo ello revela un apoyo arrollador que la Convenci6n • 

recibi6 de la Comunidad Internacional ". ( 8 ) 

Cabe seftalar tambi6n. que algunos Estados se abstuvieron_ 

de firmar por oponerse s6lo a una a dos disposiciones de la • 

Convenci6n, no obstante estar de acuerdo con los restantes 

Artfculos. Bn este caso se encuentran Venezuela y Turquía, 

pahea que sintieron podrhn verse afectados en foraa adversa • 

en sus diferendos con Colo•bia y Grecia, respectiv .. ente, por 

el sistema de deli•itaci6n de la Plataforma Continental acep· 

tado en la Convenci6n. Ta•bi6n se di6 el caso de abstenciones 

de firaa por causas ajenas a las disposiciones aisaas canten! 

das en el tratado. • 

Por otra parte, hubo ausencia de algunos Estados, como • 

sería el caso de Nicaragua quien, por estar plen1111ente ident! 

ficado. con la corriente mayoritaria, sin duda hubiera engros! 

do el ¡rupo de si¡natarios de ·haberse encontrado representado 

e s ) 

* 

Sobano, Loah.a Alejandro," La Convenci6n sobre el Dere
recho del Mar\•,Unea. Teoría y Pdctica de la Revolu-
ci6n Mexicana. Bnero-Febrero 198~, M~xico. p. 25 

Ver los resultados de la votaci6n en el Anexo No. 1 
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en Jamaica. 

De lo anterior se puede deducir que el número de oposito· 

res reales al instrumento está integrado por un puñado de paf 

ses altamente desarrollados que, básicamente, se niegan a aceE 

tar la filosofía de la Resolución de la Asamblea General de -

las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1970, por medio de_ 

la cual se estableci6 que: " los fondos marinos y oceánicos y_ 

su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicci6n nacional, 

así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad y, 

por ende, su explotaci6n debe ser realizada en beneficio de 

aquella "· { 9 ) 

El proceso fue lento. Hubo la necesidad de negociar minucio 

samente sobre diversos temas tendientes a llegar a f6rmulas con 

ciliatorias que satisfacieran los intereses de los diversos gr~ 

pos de Estados representados en la Conferencia. 

Entre los principales avances alcanzados en esta Conferen-

cia se pueden citar los siguientes: ( 10 ) 

1.- Fue resuelto el agudo pr~blema suscitado en cuanto a -

9 Naciones Unidas, Asamblea General, Resoluci6n 2750 (XXV). 
( 10 ) CEESTEM,"Relaciones México-U.S.A!' en Informe, Programa de 

Estudios Relaciones México-U.S.A., Vol. I, No. 3, julio
diciembre 1982, p.217. 
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la anchura de las aguas territoriales en 12 millas, -

sobre las cuales el Estado ribereño ejerce completa -

soberanía. 

z .. Fueron aprobados por consenso los derechos soberanos_ 

que el Estado ribereño ejerce en su Zona Econ6mica E~ 

elusiva de 188 millas, a partir de la línea exterior_ 

del Mar Territorial, sobre los recursos renovables y_ 

los no renovables. 

3.- Se estableci6 el principio del aprovechamiento 6pti

mo de los recursos y la captura permisible •. Este pri~ 

cipio contempla que el Estado riberefto determine los 

límites de su propia capacidad pesquera, autorizando_ 

a otros Estados, con o sin litorales, a pescar el ex

cedente de su zona de 188 millas hasta un límite base 

para la efectividad de la conservaci6n de sus recur--

sos. 

4.· Se determin6 la libe~tad de navegación y sobrevuelo a 

través de los estrechos internacionales por naves de_ 

cualquier pabell6n, sin afectar la condición jurídica 

de las aguas que forman dichos estrechos, pues estas_ 

libertades no restringen la soberanía o jurisdicci6n_ 

que los Estados ribereños ejercen en estas aguas. 

S.- Se regu16 el régimen jurídico aplicable a los espa--

cios oceánicos de los Estados archipelágicos. 
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6.- Como uno de los conceptos más originales e innovado-

res del actual Derecho del Mar, la Conferencia regla

menta los recursos minerales s6lidos, líquidos o ga-

seosos, incluidos los n6dulos polimetálicos del área_ 

de los fondos marinos y oceá~icos fuera de la juris-

dicci6n nacional. Para tal efecto, la Conferencia es

tableci6 un Organismo InternaciollBl denominado Auto-

ridad Internacional, del cual todos los Estados part! 

cipantes de esta Convenci6n son 

bros. 

Ipso Facto miem--

Las funciones de este organismo son las de organizar_ 

y controlar las actividades en la zona, particularme~ 

te con miras a la administraci6n de los recursos en lo 

referente a la exploraci6n,. explotaci6n y comerciali

zaci6n. Esto será realizado en tal forma que fomente_ 

el desarrollo saludable de la economía mundial y el -

crecimiento equilibrado del comercio internacional y_ 

promueva la cooperaci6n internacional en pro del de-

sarrollo general de los países, especialmente de los 

Estados en desarrollo. 

7.- Por Último, es necesario mencionar la creaci6n del 

Tribunal Internacional del Derecho del Mar,el cual se 

ocupará de resolver todas las controversias que se de 
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riven de la aplicaci6n jurídica que marca la Conven--

ci6n. 

Así, los logros alcanzados en esta Conferencia marcan una_ 

posible alternativa para el desarrollo·socioecon6mico de los 

países del Tercer Mundo, tanto por el aprovechamiento de los re 

cursos vivos, el acceso a la pesca, la debida conservaci6n y, -

por consiguiente, la soluci6n a sus necesidades alimentarias, -

como por las nuevas fuentes económicas provenientes de la expl2 

taci6n de la minería oceánica y que, de acuerdo al proyecto, de 

penderá de la Autoridad Internacional. 

No obstante, frente a las ambiciones econ6micas de las em

presas transnacionales dedicadas a la explotaci6n de los recur

sos no renovables, el proyecto podrá constituir una barrera frá 

¡il. De ahí que nada o poco harán los países en desarrollo ante 

esta oportunidad que se les presenta si no establecen en sus P2 

líticas internas los canales adecuados para el desarrollo de 

una correcta infraestructura para la utilizaci6n de los usos y_ 

recursos del mar. 

La firma de la Convenci6n sobre Derecho del Mar debe ser ~ 

motivo de amplia satisfacci6n, pues ello constituye uno de los_ 
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mayores triunfos de las Naciones Unidas y el mundo en vías de -

desarrollo, aunque de manera especial de Am'rica Latina. 

La participaci6n de M6xico ocup6 un papel auy destacado, 

contribuyendo en la elaboraci6n de un sin número de textos Y 

f6raulas de comproaiso que pasar&n a for11ar parte de los 320 

Artículos y 9 Anexos que constituyen la CQnvenci6n. 

Esta participa~i6n tan activa en todas las etapas de las -

negociaciones, da la confianza a nuestro país de que este ins-

truaento de car6cter universal ser! eventualaente suscrito y r! 

tificado por todos los Estados, ya que todos ellos contribuye-

ron, en fol'lla destacada, con su participaci6n. Por su parte, M! 

xico di6 su ratificaci6n el 21 de febrero de 1983 y fue entre&! 

d~ ante la Secretaría de las Naciones. Unidas el 18 de •arzo del 

aisao afto. 

1.1 MAR TERRITORIAL 

Para empezar con este tema es necesario dejar bien establ,! 

cido el concepto ¡eneral que se tiene sobre Mar Territorial, e~ 

tendi6ndose como tal a la faja de a¡ua situada entre las costas 

del territorio de un Estado y el Alta Mar. 
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De acuerdo a la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del MaT "la soberanía del Bstado ribereño se extiende • 

más all4 de su territorio y de sus aguas interiores a la franja 

de mar adyacente designada con el nombre de Mar Territorial",-

( 11 ) 

Como antecedente de la legislaci6n del Mar Territorial, t!_ 

nemos que en 1902 fue adoptada, en la Ley de Bienes Inmuebles -

d~ la Naci6n, en su Art. 4', fracción I, la primera disposición 

mexicana para el establecimiento y deli111itaci6n de dicho mar. -

Bste articulo estableda que: "son bienes de dominio p6blico o 

de uso coa6n, dependientes de la Federaci6n ••• el Mar Territo-

rial hasta una distancia de 3 millas marinas contadas desde la 

l~nea de la aarea ab baja en la costa firme o en la ribera de 

las islas que forman parte del territorio nacional "· ( 12 } 

Con esto, ~xico se ape¡aba estrictamente al.convenio de las 

not'llas positivas del Derecho Internacional en vigor. 

Posteriol'lllente, en la Constituci6n Política de 1917, s6lo_ 

se hiio referencia en cuanto al Mar Territorial, estipulando 

( 11 ) Naciones Unidas, Convenci6n de las Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar, A/CONP. 62/122, Jamaica: NU, 1982, p.4 

( 12 ) Secretar~& de Marina, Nuestros Mares. Condici6n Jurídica 
y Recursos Bcon6aicos, M~xico: Secretada de Marina, ---
1981, p. 27 
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que son también propiedad de la Naci6n las aguas de los marta -

territoriales en la extensi6n y términos que fije el Derecho -

Internacional. Debe entenderse que a los, mares a que hace refe

rencia serían: el Golfo de California, el Oc6ano Pacífico, el -

Golfo de México y el Caribe. 

Fue hasta el ado de 1935 cuando se modific6 la Ley de 1902, . . 

de la .que surcfo,el 29 de agosto. un decreto que establecía una di! 

tancia de 9 millas •arinas contadas desde la línea de •ares ba

ja en la costa fir•e o en las ribieras de las islas que f~r•an_ 

parte del territorio nacional. e 13 

Cuando el ¡obienro decidi6 le¡islar sobre la reclaaaci6n • 

de su Plataforma Continental, reclaaaci6n hecha en 1945 por el_ 

entonces presidente Avila Cuacho, a rah de la procluaci6n - ~, 

del presidente TrUllan sobre la Platafonaa Continental de los 

Estados Unidos Norteuericanos, refora6,po~ decreto,los p~rra-

fos 4, S, 6 y 7, fracción l del Art. 27° y los Arts. 42° y 48°_ 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -

publicando el 20 de enero de 196D, y volviendo a la f6raula or! 

¡inal del Art. 27° de la ~onstituci6n de 1917, la anch,ra del -

Mar Territorial ya antes aencionada. 

e 13 ) lbidea. pp. 27-2.8 
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Así pues, con el fracaso de las dos Conferencias en Gine·

bra sobre la cuesti6n de la anchura del Mar Territorial, se ha

bía iniciado una norma consuetudinaria internacional en la mat~ 

ria, La gran mayoría de los Estados empezaban a reclamar una a~ 

chura de 12 millas. México, por su parte, empez6 estableciendo_ 

una Zona Exclusiva de Pesca de 3 millas adicionales al Mar Te·

rritol'ial. 

Finalaente, en 1969, con el decreto que reforaa los párra· 

fos 1 y 2 de la fracci6n II del Art. 18° de la Ley General de -

Bienes Nacionales, la Ley de Bienes Inmuebles de la Naci6n ha-

bía sido de.rogada en 1942 por esta nueva ley, se aodificaba la_ 

anchura y se extendí~ a 12 aillas en concordancia con la prác-· 

tica, para·entonces ya aceptada, en el Derecho Internacional,·· 

hasta la fecha. ( 14 ) 

Dentro del .espacio correspondiente a1 Mar Territorial, la_ 

costuabre internacional consagr6 el derecho de Paso Inocente 

para las embarcaciones de otros Estados en esa franja. El Paso_ 

Inocente es el derecho que tienen las embarcaciones extranjeras 

a navegar por el Mar Territorial de un Estado, ya sea para dir!. 

¡irse a esas aguas o para salir de ellas hacia el Alta Mar. 

( 14 ) lbidem. · p. 28 
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E,l término inocente significa que el paso de las embarca-

ciones será para realizar actos que no atenten en contra de la_ 

seguridad, el 6rden público y los intereses fiscales del Estado 

ribereño. 

El Paso Inocente para los buques de guerra extranjeros es_ 

considerado como un derecho tolerado y requerir& de un per11iso_ 

especial para navegar en aguas territoriales de un Estado. No -

se considerar& Paso Inocente, el de las embarcaciones de pesca_ 

extranjeras que no cumplan con las leyes establecidas por el -

Estado riberefto acerca de la pesca en su Mar Territorial.( 15 ) 

En la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho -

del Mar, en su secci6n 3, se encuentran establecidas las noraas 

aplicables al Paso Inocente y en su Art. 17° de la misaa sec---

ci6n estipula que: los buques de todos los Estados, sean ri--

bereAos o sin litoral, gozan de derecho de Paso Inocente a tra

v6s del Mar Territorial. 

La legislaci6n mexicana no emplea el t6raino de Paso Ino-

cente, sino que garantiza a los. buques extranjeros en su Mar T! 

( 15) Naciones Unidas, Convención ••• oo.cit., p.8 
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rritorial el más amplio derecho de Libre Navegaci6n . Esto -

no quiere decir que México renuncia a sus derechos de exigir -

que se cumplan los requisitos del Paso Inocente. Empero, debe-

ría poner atenci6n en el uso adecuado de los términos, ya que -

dentro del 'mbito internacional el concepto ~e Libre Navegaci6n 

es aplicable s61o en Alta Mar como regla general para todos los 

Estados y las limitaciones a su ejercicio son diferentes a los 

que se observan en el Paso Inocente. 

1.2 ZONA BCONOMICA EXCLUSIVA 

Dentro de los principales espacios oceánicos reconocidos • 

por el Derecho Internacional, la Zona Económica Exclusiva es -

la •'s reciente y, en cierto aodo, una de las •'s revoluciona-

rías por cuanto el movimiento que produjo durante la~ dos prim! 

ras Conferencias sobre el Derecho del Mar, 1958 y 1960 respect! 

vamente. Esto es, ya que se le considera la pieza central del -

reéiente Derecho del Mar y su farmulaci6n y reconocimiento jug! 

ron un papel decisivo en las negociaciones y en los resultados 

de la III .CONFBMAR. 

Este espacio es uno de los a&s representativos del Derecho 

Internacional del Mar del siglo XX, al lado de otras nociones -. 

como serían los Fondos Marinos y Oce!nicos, Aguas Archipelági·

cas y la noci6n jurídica de Plataforna Continental. 
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Para el establecimiento de este espacio oceánico no fue n! 

cesario que trancurriera un período largo de tiempo, como sbele 

suceder en el campo del Derecho Internacional de Gentes; basta

ron 10 aftos para quedar ya implementada como tal. ( 16 ) 

Puede seftalarse que se trata de una instituci6n de corte -

netamente latinoamericana, pues su antecedente directo, el Mar_ 

Patrimonial, tiene sus raíces en la zona marítima de 200 •illas 

nacidas en tres repúblicas sudamericanas: Chile, Ecuador y Per~ 

Bl concepto más completo que se tiene sobre Zona Econ6mica 

Exclusiva ( ZEE ) es la adoptada por la Convenci6n de las Nací~ 

nes Unidas sobre el Derecho del Mar, la que en sus Arts. del -

SSº al SSº, parte V, establece que la ZEE es un área situada -

más all& del Mar Territorial y adyacente a ~ste •.• y no se ex-

tender& más allá de 200 millas marinas contadas desde las 11~--

neas de base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar 

Territorial ..• sobre esta zona el Estado riberefto tiene derecho 

de soberanía para los fines de exploraci¿n y explotaci6n, con-

servaci6n y ordenaci6n de los recursos naturales, tanto vivos -

como no vivos, del lecho y subsuelo del •ar y de las a¡uas su--

( 16) Var¡as,,Jor¡e A.~~a. Zona Econ6mica Exclusiva de M~xicd~ 
en Revista Pesquera, Departaaento ~e Pesca; ene•o 1981, 
p.32 
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prayacentes ••. en esta zona los Estados, sean ribereños o sin li 
toral, gozan de libertad de navegaci6n y sobrevuelo y de tendido 

de cables y tuberías submarinas, más no así el de pesca, lo cual 

afectaría los recursos del área· ¡ si las libertades ofrecidas de 

modo alguno se relacionan con los recursos marinos de la zona, -

no hay motivo fundado para que tales libertades sean suspendidas 

o restringidas por el Estado ribere~o. Surge aquí la orientaci6n 

econ~mica y práctica de esta figura jurídica. 

La expresión de Mar Patrimonial iue empleado por priaera -

vez por el Ministro de Relaciones Exteriores del ¡obierno de Ch! 

le, Gabriel Vald6s, en un discÚrso pronunciado en un acto coJllle

aorátivo del Instituto Antártico Chileno. ( 17 } 

La finalidad de este espacio marino es promover el máxiao -

desarrollo de las economías de los Estados ribereftos y, conse-·

cuentemente, elevar los niveles de vida de sus pueblos. De ~qu{ 

el nombre de Mar Patrimonial. Este concepto, al igual que el de 

Zona Bcon6mica Exclusiva, nace a la vida jurídica como resultado 

de consideraciones de orden econ6mico. Bisicamente puede decirse 

e 17 ) lbidem •. p. 34. 
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que su raz6n de ser es el de preservar el patrimonio marino en

contrado frente a las costas de los Estados riberefios. Con esto 

se rompe con el mito de que los espacios oceánicos servían esen 

cialmente,por su carácter superficial, de rutas marítimas o 

bien como escenario de batallas navales. 

La noci6n de Mar Patrimonial fue recojida por vez primera 

a nivel subregional latinoa11ericano, en la Declaraci6n de Santo 

Domin¡o en 197Z. Fue suscrita por 10 países en la Conferencia -

Especializada de los países del Caribe sobre los problemas del_ 

mar. Posteriormente apareci6 en el Proyecto de Artículos de Tra 

tado presentado ante la Comisi6n de los Fondos Marinos y Oceáni 

ces- en 1973 por las delegaciones. de Coloabia, M~xico y Venezue

la. 

A la fecha,Costa Rica ha sido el 6nico pa~s que ha legisl! 

do sobre su Mar Patrimonial, ahora Zona Econ6aica Exclusiva, e~ 

yo límite exterior es de 200 millas a partir de la costa. ( 18 ) 

En el afta de 1974, ante la 111 CONFEMAR, el entonces pres! 

dente de M~xico, Luis Bcheverri~ Alvarez estableci6 en su dis--

( 18 ) lbidea. p. 3S 



curso que~ 

11 Para nosotros, el Mar Patrimonial no es una mera 

zona de pesca preferente, sino que es exclusiva. 

La totalidad de sus recursos vivos están reserv! 

dos a los nacionales del Estado ribereño, aún en 

el caso de que 6ste no disponga de medios pro-~

pios para explotarlos del todo. Pero en esta Úl

ti•a hip6tesis, el Estado costero deberá otorgar 

licencias o concesiones a título honoroso, aun--

que en condiciones razonables a nacionales de -

otros Estados, para la explotaci6n de los recur

sos sobrantes, obteniendo as{, el primero, un b! 

neficio econ6•ico y evit6ndose que esos recursos 

se pierdan para todos. Por supuesto, competería_ 

s6lo'al Estado ribereñ~ fijar las modalidades de 

tales permisos, incluyendo, por ejemplo, los es

pacios que pudieran ser explotados, el n~ero y_ 

características de las embarcaciones, el tonelaje 

de captura, el puerto de establecimiento, la du-

raci6n de los acuerdos, entre otros º· ( 19 ) 

26 

( 19 ) Discurso del Presidente Luis Echeverria Alvarez ante la_ 
111 CONFEMAR, pronunciado en Caracas, Venezuela, el ~6 -
de julio de 1974. 
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La naturaleza jurídica de la Zona Econ6mica Exclusiva debe 

considerarse como algo Único o especial, pues se encuentra for· 

mada por elementos tanto del Mar Territorial, la soberanía so-· 

bre sus recursos, como de los principios de Alta Mar, libertad_ 

de navegaci6n, sobrevuelo y tendido de cables. 

México establece así, el 7 de junio de 1976 su Zona Econ6-

mica Exclusiva ( 20 ) con base en la Iniciativa de Ley enviada_ 

por el ya mencionado presidente del país a la Cámara de Senado

res, con el objeto de adicionar el párrafo octavo al Art. 27° -

Constitucional actual, por medio del cual qued~ fijada una Zona 

Econ6aica Exclusiva de ZOO millas duticas alrededor de los li

torales mexicano.s. Este qued6 estipulado en los siguientes tér.

minos: 

" La Naci6n ejerce en una Zona Econ6mica Exclusiva 

situada fuera del Mar Territorial y adyacente a_ 

éste, los derechos de soberanía y las jurisdic-

ciones que determinen las leyes del Congreso. La 

Zona Econ6mica Exclusiva se extenderá a ZOO mi--. 

llas náuticas medidas a partir de la línea de b!, 

se desde la cual se mide el Mar Territorial. En 

( ZO ) Diario Oficial del 7 de junio de 1976. 



aquellos casos en que esa extensi6n produzca su

perposici6n con la Zona Económica Exclusiva de -

otros Estados, la delimitación de las respecti--
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vas zonas se hará en la medida en que resulte n~ 

cesario mediante un acuerdo con estos Estados " ( 21 ) 

Así pues, el establecimiento de esta iona constituy6 la cu! 

minaci6n de diversas medidas incorporadas a nuestra legislaci6n, 

como son la Plataforma Continental, la creaci6n de una Zona Eco

n6mica de Pesca hasta de 12 millas y la a•pliaci6n de nuestro ·

Mar Territorial hasta 12 •illas ta•bién. 

·En el caso de las islas que integran nuestro territorio, la 

Zona Econ6•ica Exclusiva es operante a excepci6n de aquellas que 

no puedan mantenerse habitadas o carezcan de vida propia. 

En términos generales, puede afir9arse que la Zona Econ6ai

ca Exclusiva fue la pieza central del Nuevo Derecho del Mar, -

como ya fue mencionado con anterioridad. 

( 21 ) México, Constituci6n; Constituci6n Pol~tica de los Bsta
dps Unidos Mexicanos , Ediciones de la Gaceta Inforaa-

. ' 

tiva de la Comisi6n Federal Electoral. M~xico,1978, pp._ 
49-50 
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1.3 ZONA CONTIGUA Y ALTA MAR. 

ZONA CONTIGUA. 

La Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar establece que: " la Zona Contigua es una zona contigua al -

Mar Territorial en la que el Estado riberefio podr& tomar·las m~ 

didas necesarias de fiscalizaci6n para prevenir las infraccio-

nes de sus leyes y reglamentos aduan.eros. fiscales• de inmigra

ci6n o sanitarios que sean coaetidos en su territorio o en su -

Mar Territorial¡ así como sancionar las infracciones de esas le 

yes y reglamentos. La Zona Contigua no podri extenderse m&s --

all& de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base, a_ 

partir de las cuales es medida la anchura del Mar Territorial "· 

( 22 ) 

La participaci6n hist6rica de este espacio marino es atri

buido a la Gran Bretafia. quien en el siglo ·xv111 ·adopt6 una· se

rie de ordenamientos jurídicos por •edio de los cuales se asu-

mían jurisdicciones para el cumpli•iento de sus leyes aduaneras 

y fiscales en una zona de 2 millas •arinas contigua a su Mar Te 

( 22 ) Naciones.Unidas. Convenci6n •• ; óp. cit •• p.15 
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rritorial de 3 millas. Años más· tarde, otros países fueron to

mando las mismas disposiciones, en particular los Estados Uni

dos de América. ( 2 3 ) 

Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, la Zo

na Contigua difiere en dos aspectos fundamentalmente del Mar -

Territorial: 

* Mientras que el Mar Territorial forma parte del Terri

torio del Estado, la Zona Conti¡ua tiene una naturale· 

za jurídica distinta. En sus inicios, en la Convenci6n 

de Ginebra sobre el Mar Territorial y Zona Contigua de 

1958, esta 6ltima zona fue considerada, tant~ física -

como jurídicamente, como parte de la Alta Mar. No obs

tante, de conformidad con el Nuevo Derecho del Espacio 

Oce&nico, la Zona Contigua, merced de la aparici6n de_ 

la ZEE, ya no podía ser considerada como parte de la -

Alta Mar. Por lo tanto, tiene una naturaleza jurídica_ 

semejante a la de la ZEE, en el sentido de que ni es -

Alta Mar, ni Mar Territorial. Posee por consiguiente · 

un car6cter SUI GENBRIS, el cual no ha sido definido -

con detalle. 

23) Var¡as, Jorge A. Terminología ••• op. cit., p.265 
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El Estado riberefto ejerce en el Mar Territorial una so

beranía plena, la cual es proyectada sobre la totalidad 

d~ ese espacio y en cambio, en la Zona Contigua dicho -

Estado s6lo posee competencias limitadas, fragmentarias 

y especializadas. Por lo tanto, el Estado riberefio po-

drá adoptar, dentro de esta zona, las normas estableci

das por la Convenci6n de las Naciopes Unidas de 1982, -

en un inicio mencionadas •. 

La legislaci6n mexicana establcci6 por primera vez su Zona 

Contigua en 1902, cuando en la Ley de Bienes Inmuebles de la Na 

ci6n cre6 dicha zona pero con una distancia de 11 millas, cir-

cunscrita exclusivamente a la jurisdicci6n en materia fiscal. 

Posterio111ente, el C6digo Aduanero de 1951, extiende su á! 

bito espacial de aplicaci~n a las embarcaciones que fondeén fu! 

ra de las aguas territo~iales, pero sin seftalar hasta que dis~

tancia. 

No obstante la implementaci6n de esta competencia aduaner~ 

permitida por el Derecho lnter~acional, y con la ausencia de un 

límite exterior a la misma, hacía que se corriera el riesgo de_ 
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violar las l.ibertades de Alta Mar. ( Z4 ) 

Por consiguiente, mientras que en la Convención de Ginebra 

de 1958 se estableci6 una anchura de 12 millas máxima, en la -

Convenci6n de Jamaica de 1982, ésta qued6 estipulada en Z4 mi-

llas marinas, medida que es ya utilizada en la actualidad.( .25) 

ALTA MAR. 

Alta Mar es el espacio marino que se encuentra libre de 

cualquier manifestaci6n permanente de soberanía por parte de al 

gún Estado. Es el espacio oce&nico que queda más allá del lími

te exterior de la faja marítima sobre la cual el Estado ribere

fto ejerce su soberanía o bien proyecta su co•petencia en forma 

exclu1iva, seg6n sea la zona. 

La Alta Mar es el &rea que ocupan las aguas suprayacentes_ 

que se encuentran sobre los Fondos Marinos y Oceánicos situados 

fuera de la jurisdicci6n nacional; en este sentido, la Alta Mar 

son simplemente las aguas que se encuentran en el área denomin! 

da Zona Internacional • ( 26 ) 

C,Z4) 

( zs ) 
( 26 ) 

Szekely, Alberto. Mhico y el Derecho Internacional del 

!!!!.· ~xico·: .mwt.1979. p. 121 
. . . . . . 

Naciones Unidas,· Convención •• ·; op. dt., ·p.15 
Vargas, Jorge A. Terminología,., op; ·ctt,, p, 41 
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En cuestiones jurídicas, la Convenci6n de 1982, establece_ 

que: " la Alta Mar está abierta a todos los Estados, sean ribe· 

refios o sin litoral. Se trata de una zona que está reservada ·· 

con fines exclusivamente pacíficos y en ella ningún Estado pue· 

de someter parte alguna de este espacio a su soberanía".( 27 ) 

Dentro de esta zona marina se ejercen. las siguientes liber 

tades: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Libertad de Navegaci6n; 

Libertad de Sobrevueloi 

Libertad de tendido de Cables y Tuberías Submarinas; 

Libertad de construir islas artificiales y otras insta· 

laciones permitidas por el Derecho Internacional• 

Libertad de Pesca y 

Libertad de lnvestigaci6n Científica . 

Estas libertades serán ejercidas por los Estados teniendo 

en cuenta las libertades de otros Estados en su ejercicio de la 

libertad de Alta Mar, así como los derechos previstos en la Co~ 

venci6n con respecto a las actiyidades. en la zona. { ZB ) 

( Z7) Naciones.Unidas, Convenci6n •• , ·ol>. cit., p. 44 

{ 28) ~· 
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1.4 PLATAFORMA CONTINENTAL. 

La Plataforma Continental puede ser considerada desde dos_ 

puntos de vista: como concepto geol6gico, o sea desde el punto_ 

de vista científico, y como figura jurídica dentro del área del 

Derecho Internacional del Mar. 

Desde el punto de vista cient!fico, se entiende por Plata

fol'lla Continental el área submarina adyacente a la costa de un 

Estado ribereño, así como el lecho y subsuelo respectivos, la -

cual penetra en el mar en una pendiente suave y cuyo límite ex

terior, antes de precipitarse hacia los abismos oceánicos, se • 

estima llegue a unos 200 metros de profundidad. ( 29 ) 

La definici6n de Plataforma Continental, contenida en la · 

Convenci6n, se describe como ." lecho y subsuelo de las áreas -.

submarinas extendidas más allá de su Mar Territorial y a todo -

lo largo de la prolongaci6n natural de su territorio hasta el ~ 

borde exterior del márgen continental, o bien hasta una distan~ 

cia de 200 millas marinas contadas desde las lineas de base " -
( 30 

( 29 ) Vargas, Jorge A. Terminolog~a.,; º2· dt., p.208 

( 30 ) Naciones .unidas, Convención •• ; 02; 'cit., p. 39 
' 
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Esta noci6n jurídica tiene sus antecedentes en los llamados 

~rincipios de México y en los trabajos de la Conferencia Especi~ 

lizada Interamericana de 1956, que a su vez hicieron derivar es· 

ta noci6n jurídica de la proclama del presidente Truman en 1945. 

Esta proclama fue el punto de partida del concepto real de Plata 

forma Continental, la cual era desconocida por el Derecho lntcr· 

nacional de los Espacios Marinos. Con has~ en ella, queda incor

porada una de las nociones jurídicas •ás innovadoras de todos -

los tiempos. ( 31 ) 

Jurídicamente, el Estado riberefto ejerce derechos de sober! 

nía sobre la Plataforma Continental a los efectos de su explora

ci6n y explotaci6n de los recursos naturales, Art. 77°; los dere 

chos de los Estados ribereftos sobre dicho espacio submarino no 

afectará la condici~n jurídica de las aguas suprayacentes o la -

del espacio aéreo encima de tales aguas, Art. 78°; todos los Es

tados tienen derecho a tender en la Plataforma Continental ca--

bles o tuberías submarinas, Art. 79°; el Estado riberefto tendrá 

derecho exclusivo a autorizar y regla•ent'ar las perforaciones -

que con cualquier fin se realicen en dicha zona, Art. 81°. ( 32 ) 

31 Vargas, Jorge A. Terainología ••• op. cit., p. 210 

32 Naciones Unidas,. Convenci~n ••• op. cit., pp.· 40•42 
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Para México, la incorporaci6n jurídica de su Plataforma -

Continental signific6 la adici6n al territorio nacional de 429 

kil6metros cuadrados, o sea una cuarta parte aproximada de la_ 

extensi6n total del mismo, con las requisas de todo género, Y! 

centes o subyacentes en estas tierras sumergidas. ( 33 

1.5 LEGISLACION DE LAS ISLAS EN EL TERRITORIO MEXICANO. 

En la actualidad muy poco se sabe con relaci6n a las is~

las, su jurisdicci6n y su delimitaci6n debido al poco interés_ 

que se ha demostrado en cuanto a la investigaci6n de las mis--

mas, 

Es de importancia fundamental el conocer el marco jurídi

co nacional y la situaci~n geográfica de las islas, así como - . 

dejar bien claro que éstas son otro medio de subsistencia. Ro!!!_ 

painos tambi~n con el mito que establece que las islas o son de 

un dominio netamente hist6rico o bien s6lo sirven para zonas -

penitenciarias como sería el caso de las Islas Marías y San -

J.uan de Ulúa. 

Bl proceso hist6rico de nuestro.país y. las dificultades -

( 33 ) Rabasa, Emilio, et. al. M~xico y el Régimen ... op. cit. 
p. 96 
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econ6micas por las que ha atravesado, han impedido el debido a

provechamiento de nuestras islas. Redescubrirlas, acercarnos a 

ellas y a su realidad y ver c6mo funcionan con sus recursos, es 

ya un imperativo. 

La definici6n que manejaremos sobre isla, para fines jurí

dicos, será la establecida por la Convenci6n de Jamaica de 1982, 

la que nos dice que " isla es una extensi6n natural de tierra -

rodeada de agua, que se encuentra sobre un nivel de ésta en --

pleamar " ( 34 ) . Esta definici6n no ha cambiado a lo largo de 

las negociaciones desde 1958 hasta la fecha. 

Para efectos de delimitaci6n de sus espacios marinos, las 

islas ofrecen un interés especial para el Estado ribereño al -

cual pertenecen, pues permiten ampliar las áreas oceánicas so-

. bre las que dicho Estado ejerce soberanía o jurisdicci6n. ( 35 ) 

Por regla general, los principios de deiimitaci6n marina -

establecidos por el Derecho Internacional, se aplican por igual 

a las islas y a otras extensiones terrestres. La única excep--

ci6n es para las rocas no aptas para mantener habitaci6n humana 

( 34 Naciones Unidas, Convenci6n ••• op.cit., p.56 

35 ) Vargas, Jorge A. Primer Curso Introductorio sobre Dere
cho del Mar. M~xico: UAQ·CEESTBM, 1981. p. 66 
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o vida econ6mica propia, las cuales no tendrán, por consiguien

te, ni Zona Econ6mica Exclusiva ni Plataforma Continental. Es-

ta disposici6n está contenida en el mismo Artículo 121° de la -

Convenci6n. ( 36 ) 

Como su nombre lo dice, las islas mexicanas son aquellas -

que se encuentran sujetas a la soberanía de M6xico y seg6n el -

Art. 42°, fracci6n I y II de la vigente Constituci6n Política -

" el territorio nacional comprende las islas, incluyendo los -

arrecifes y cayos en los mares adyacentes, así como las islas -

de Guadalupe y Revillagigedo, situadas en el Oc6ano Pacífico "· 

( ~7 ) Estas zonas dependerán directamente del gobierno de la 

Federaci6n con excepci6n de aquellas islas sobre las que hasta 

la fecha hayan ejercido jurisdicci6n los Estados, Art. 48°. 

Las islas se clasifican por su formaci6n u origen en: Con

tinentales, que son las que constituyen restos de supuestos con 

tinentes, fragmentaci6n de 6stos y las de aluvi6n. Estas se en

cuentran dentro de las 12 millas del Mar Territorial, y Oceáni

cas, que son las formadas debido a ~os volcanes y las madrep6t! 

cas o formaciones arborecentes y porosas que en su conjunto for 

( 36 Naciones Unidas, Convenci6n ••. op. cit., p.56 

37 M6xico, Constituci6n ••• op. cit., pp. 67-68 



man islotes, Estas se encuentran fuera del límite de las 12 mi-· 

llas. {. 38 ) 

El primer indicio que tiene México de soberanía plena sobre 

las islas es el reconocimiento de independencia del país por la_ 

monarquía espafiola en 1836, mediante el cual. la reina gobernad~ 

ra de las Espafias, María Cristina, en nombr~ de su hija menor de 

edad Isabel II, renunciaba a toda pret~nsi6n de gobierno. propi~ 

dad y derecho territorial sobre México. ( 39 ) 

En una entrevista realizada con Alicia Kelbert. especialis-

ta en el estudio de las islas, nos informa que: la jurisdic-.--

ci6n existente sobre las islas mexicanas es s6lo rle nombre, ya -

que para ser efectiva, México necesitaría hacer un Plan Integral 

para el desarrollo insular, lo que hasta la fecha no existe. . - -

Por otro lado, de las islas que se tienen conocimiento real, -

como sería las islas Clari?n y Revillagigedo, que por su ubica-

ci6n aumentan la Zona Econ6mica Exclusiva de M~xic.o, se pretende 

que estén bajo la administraci6n de la Federaci6n 

A esta pretensi6n, los Estapos se opusieron en~rgicamente .

debido a que la Federaci6n no tiene porque administrar los espa-

(' ~8 ) Secret.ar.h de Marina, R6gimen Jurídico de las Islas Mexi
.s!.lli• Mbico: SM,1977, p. _13 

( 39 ) Ibidem. p. 17 
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cios terrestres que reditúan beneficios a los propios Estados. 

Se pretende hacer una ley -nos dice- que deje a los Estados -

el mandato de las islas. ( 40 ) 

Dentro del contexto mundial, México es uno de los países -

que cuentan con un elevado número de islas en el Golfo de Méxi

co, en el Océano Pacífico y el Mar Caribe; sin embargo, desde -

el punto de vista oficial, académico y científico, el territo-

rio insular de México se ha mantenido en un estado de indiferen 

cia. 

Es hasta principios de 1980, en que la Direcci6n General de 

Gobierno de la Secretaría de Gobernaci6n, se di6 a la tarea de_ 

realizar un inventario correspondiente al territorio insular de 

nuestro país. Correlativamente, se hicieron los estudios jurídl 

cos indispensables para determinar el régimen jurídico al que -

estaba sometido dicho territorio, fijando las cuestiones que se 

requerían legislar. 

Así pues, a un año de iniciada esta empresa, la mencionada_ 

Direcci6n proporcion6 un medio de consulta que permite conocer_ 

los avances logrados en el levantamiento del inventario insular. 

Régimen Jurídico e Insular de las Islas, Cayos y·Arrecifes 

( 40 ) Entrevista con la Lic. Alicia· Kelbert, Investigadora del 
Departamento de Derecho del Mar, Centro de Estudios Eco
n6micos y Social~s del Tercer Mundo, M~xico,octubre 1983. 
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del territorio Nacional. ( 41 ) 

Este trabajo representa un s6lido avance en el conocimien

to de una parte del territorio nacional al establecer un núme

ro aproximado de las islas, su ubicaci6n geográfica y en algu

nos casos su superficie y su jurisdicci6n. • 

Cabe mencionar que hasta esa fecha, no ·se contaba con una_ 

determinaci6n precisa sobre el n6mero total de islas, de la S! 

perficie de éstas o de la extensi6n de sus litorales. Las con

tadas publicaciones sobre este tem~. nos daban cifras incompl! 

tas y en ocasiones contradictorias. Como ejemplo tenemos el 

que la Secretaria de Marina public6 en 1977, catálogo en el 

que se establecen 198 islas en total; 49 en el Golfo de México 

y en el Mar Caribe y 149 en el Océano Pacífico, con una super

ficie total de 5,364 Km 2; según el Anuario Estadístico Compen-

d . d d 1 7 f. . . 2 S K111 2 1a o e 9 2, la super 1c1e insular es de S,363 Km , 4,64 

en el Océano Pacífico y 718 Km 2 en el Golfo de México. 

De la misma manera, en 1947, la Direcci6n de Geografia y_ 

Meteorología de la Secretaría de Agricultura y Fomento, cale~ 

16 la referida superficie en 6 ,4.96 Km2 , S,SSl en el Océano• Padfi 

( 41 ) 

• 

,, 
Secretaría de Gobernaci~n, 'Régimen Jurídico e Inventa• 
rio:d~ las Islas, Cayos y Arrecifes .del Tetritorio Na· 
cional 1981, México: SG, 1981, p. 92 
Ver más detalladamente este inventario en el Anexo No. 2 
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co y 945 en el Golfo de México respectivamente. 

En realidad son contados los estudios serios que se han em

prendido con objeto de elaborar un catálogo completo, sistemáti

co y detallado de las islas mexicanas, entre los cuales se pue-

den mencionar los siguientes: Antonio García Cubas: Trabajos Pi~ 

neros de fines del siglo pasado y principios del actual; Manuel_ 

Muftoz Lumbier, publicado en 1919; Direcci6n General de Marina: -

Puertos y. Faros de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públi . . -
cas, 1939¡ Ricardo Toscano, 1940 y uno de los más importantes el 

de Jorge L.· Tamayo: Geografía Ge,neral de México del Instituto Me 

· xicano de Investigaciones Bcon6micas, 1968. 

Bn el reciente establecimiento de la Zona Bcon6mica Exclus! 

va, las islas jugaron un papel muy importante en la delimitaci6n 

de dicho espacio; en particular las islas de Clari6n, la de Gua

dalupe y Socorro, situadas todas en el Océano Pacífico. 

Por otra parte, el avance de la tecnología científica ha -

permitido la creaci6n de islas artificiales sobre la superficie_ 

del mar, ya sea para fines turísticos, navales, industriales o-· 

científicos. Bste es un hecho reciente, motivo por el cual la -

jurisdicci6n sobre las mismas es también reciente. Este tipo de_, 

islas pueden ser instaladas dentro de la Zona Bcon6mica Exclusi-
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va del Bstado riberefio y éste ejercerá jurisdicci6n exclusiva so 

bre ellas. 

Este tipo de islas no poseen un Mar Territorial, Zona Eco-

n6mica Exclusiva o Plataforma Continental natural. Esto está es

tipulado por el Derecho Internacional del Mar. 

Es imperativo que México conceda una mayor atenci6n a sus 

islas que, como parte del territorio nacional, ofrecen una varic 

dad de perspectivas desde varios puntos de vista, o de lo contra 

rio se enfrentarta a problemas como el que se suscit6 con la pér 

dida de la isla de la Pasi6n o Clipperton. 

La mencionada isla fue perdida por nuestro país en un arbi

traje internacional, cuyo fallo, dado por el rey Víctor Manuel 

III de Italia, en el afio de 19~1, fue a f~v~r de Francia, quien 

tom6 posesi6n de la isla a partir del año de 1934. 

La islas de la Pasi6n siempre estuvo en total abandono por_ 

parte del gobierno mexicano; sin embargo su interés se despert6~ 

con motivo de una publicaci6n en un períodico de Nueva York de 

1897, en la que se informaba que era inminente la ocupaci6n de 

la isla por parte de Inglaterra. 
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Ante estas circunstancias, en entonces Secretario de Rela

ciones Exteriores, Ignacio Mariscal, solicit6 al Secretario de 

Guerra y Marina que investigara cual era la situaci6n en la is

la, pero desafortunadamente Francia ya se había adelantado, pe

netrando en la isla tiempo antes que México lo hiciese. 

En el afto de 1898, el Ministro de Francia en México hizo -

una formal reserva de los derechos de su gobierno sobre la isla, 

a lo que nuestro pa~s se opuso sefialando que México se encontr! 

ba en posesi6n de la isla disputada. Debido a que las partes no 

pudieron llegar a ningún arreglo, el Ministro de Francia en Mé

xico propuso formalmente someter la cuesti6n a un tribunal arbi 

tral, integrado por dos juristas designados por las partes y un 

&rbitro. México rechaz6 la idea del tribunal arbitral y propuso 

a su vez, que el único &rbitro fuese el rey de Italia, Víctor • 

Manuel III. 

La agencia de Francia rebati6 todas las tesis expuestas -· 

por México, ya que no se pudo comprobar que el descubrimiento • 

de la isla fuese hecho por navegantes espaftoles, adem's de que 

no se prob6 que México hubiese ejercitado, en forma efectiva, 

el derecho potencial de incorporar la isla en sus dominios. 
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Así pues, con base a estas y otras circunstancias, se pro

clam6 que el territorio de la isla de la Pasi6n era susceptible 

de ocupaci6n por parte del Estado francés. 

Como se verá más adelante, las islas poseen, en especial -

la de Clari6n, un potencial econ6mico mundial bastante elevado 

de n6dulos polimet!licos y recursos naturales vivos, los cua-

les de no ser explotados racionalmente, corren el riesgo de de

saparecer. 

En consecuencia, convendría considerar como prioridad na-

cional, la fo1111ulaci6n de una política de desarrollo de nuestro 

territorio insular dentro de la política ~acional, 

1.6 AGUAS INTERIORES, AGUAS ARCHIPELAGICAS Y FONDOS MARINOS, 

AGUAS INTERIORES 

Las aguas interiores son la que se encuentran detr4s de ·--
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la línea de base que utiliza el E'stado ribereño para la delimi

taci6n de su Mar Territorial, De conformidad con el Derecho In

ternacional, las aguas interiores comprenden no s6lo aquellas -

que se encuentran a lo largo del litoral como serían las lagu-

nas costeras, los estuarios, los golfos y las bahías, sino tam

bi~n las que se encuentran en torno a construcciones realiza--

das por el hombre, en especial los puertos y las radas, 

Se ~a llegado a considerar que las aguas interiores, junto 

con las del Mar Territorial, integran el llamado Territorio M! 

rino del Estado. Sobre las aguas interiores, el Estado riberefto 

ejerce la plenitud de su soberanía y al contrario del Mar Terri 

torial, el derecho de Paso Inocente no opera dentro de esta .. zo

na. 

En siglos anteriores, las bahías y los golfos eran genera! 

mente considerados como zonas de refugio o como zonas portua·-

rias naturales. Esto hizo palpable la necesidad de dejar bien ~ 

clara la diferencia desde el punto de vista jurídico entre 

aguas del Mar Territorial, Oolfos y Bahías. Fue entonces cuando 

el Derecho Internacional decidi6 aportat los criterios b~sicos_ 

para que eri una bahía pudiese ser calificada como tal j ur~dica- -

mente. 
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En lo concerniente a bahías hist6ricas, éstas constituyen -

una jurisdicci6n de excepci6n a la tradicional, pues se conside

ra hist6rica aquella bahía que está bajo soberanía exclusiva del 

Estado, pero basado en fundamentos hist6ricos, ya sea por uso -

continuo y secular, o en un acto simb6lico antiguo que no ha si

do disputado. Generalmente, el hecho simb6lico se aboca a su d~~ 

cubrimiento o el haber ejercido sobre dicho espacio una posici6n 

larga, pacífica e ininterrumpida. ( 42 ) 

Las aguas interiores mexicanas están deli•itadas, por una -

parte, a trav~s de los tratados fronterizos que ha celebrado el_ 

país con sus vecinos; con Estados Unidos, ríos Bravo y Colorado; 

con Guatemala, ríos Suchiate, Salinas y Usumacinta y con Gran 

BretaAa, para el territorio de Belice, ríos Azul y Hondo. Por o

tra parte, la delimitaci6n que ha hecho por aedio de la legisla

ci6n nacional, que ha establecido las lineas de base a partir de 

las cuales se mide el Mar Territorial a lo largo de toda la cos

ta del país. ( 43 ) 

Un aspecto que ha sido motivo de discusi6n es el referente_ 

a la delimitaci6n de la jurisdicci6n aplicable al Golfo de Cali· 

fornia, ya que los planteamientos hechos sobre dicha zona radi·-

e 42 ) 

e 43 > 

Vargas, Jorge A. Primer Curso ••• op.cit. pp. 53-54 

Szekely, Alberto. op.cit. p. 111 
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can en si se considera o no como. ~ah{a hist6rica. 

Los estudios realizados sobre este tema han demostrado que_ 

México si ha ejercido soberanía tanto en la península como en el 

Golfo de California. Durante el gobierno del Presidente Ruiz Co! 

tines, México hizo su Declaraci6n de Principios sobre el Régimen 

Jurídico del Mar, en la Tercera Reunión del Consejo Interameric! 

no de Jurisconsultos, celebrada en México del 17 de enero al 4 • 

de febrero de 1956. ( 44 ) 

De la misma forma, en 1968, durante el gobierno de Díaz Or· 

daz, por medio de un decreto que delimitó el Mar Territorial en 

el interior del Golfo 45 ) , las aguas situadas detrás de • 

las líneas de base empleadas para tal delimitaci6n, adquirieron_ 

la cateaotta jurídica de a¡uas interiores, incluyendo la parte -

norte del Golfo. 

A raíz de dicho decreto, M&xico reconoció que la mitad del_ 

sur del Golfo,obviamente .fuera de la franja del Mar Territorial 

a lo largo de ambos lados de la costa, es Alta Mar. 

El Golfo de California contiene numerosas islas e importan-

( 44 ) Sal¡ado, Salgado J. Eusebio y Murgu{a,Rosete Antonio. La 
Bah{a Hist6rica de California. M~xico: Ed. DIANA,1976, -
p. 85 

( 45 ) Diario Oficial del 30 de agosto de 1968. 
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tes puertos a lo largo de sus litorales como San José del Cabo,_ 

Punta Penasco, Guaymas y Mazatlán, además de contar con importa~ 

tes recursos renovables: atún, langosta, camar6n, sardina, tibu· 

r6n, y no renovables: n6dulos polimetálicos y fosa~ ferromagnét! 

cas. ( 46 ) 

Bl inter~s econ6mico del Golfo de California qued6 salva--· 

guardado con la creaci6n de la Zona Bcon6mica Exclusiva, en la · 

que M'xico ejerce derechos soberanos sobre todos los recursos vi 

vos y no vivos, renovables y no renovables, ya sea que se encuen 

tren en sus aguas, suelo o subsuelo. 

As! pues, con la implementaci6n de la ZEE en el Golfo, se • 

consolida la soberanía prolongada, efectiva, ininterrumpida y 

reconocida y se puede reclamar el Golfo como parte integrante 

del territorio nacional. Mientras tanto, para efectos pr4cticos, 

si es que no formales, el Golfo de California es econ6micamente 

mexicano. 

AGUAS ARCHIPELAGICAS. 

El origen de las Aguas Archipel&gicas estA relacionado con 

el caso de las pesquerías anglo~noruegas, resuelto por la Corte 

( 46 ) Vargas, Jorge A. Primer Curso •.• op.cit. p. 54 
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Internacional de Justicia de 1951: 'Esta noci6n nace a la vida j_!:! 

rídica internacional cuando el sistema de trazado de Líneas de · 

Base Recta es aplicado por vez primera para delimitar el Mar Te· 

rritorial de un archipiélago. ( 47 ) 

Las aguas archipelágicas son aquellas aguas situadas en el_ 

centro del archipiélago; o sea las aguas que quedan encerradas ~ 

por las Líneas de Base Recta empleadas por el Estado archipelá-

¡ico. Estas aguas resultan por lo general, cuando se combinan -

tres elementos que son: 

1) La peculiar distribuci6n geogr6fica que tienen los ar-

chipiéla.¡ps como conjunto de islas, junto con las aguas que las 

conectan y otras características naturales, todo lo cual forma -

una entidad ¡eogr,fica, econ6mica y política intrínseca o que -

hist6ricamente ha sido considerada como tal; 

Z) La aplicaci6n del referido sistema de Líneas de Base -

Recta para la delimitaci6n del.Mar Territorial del Estado archi

pelá¡ico; y 

~) La noci6n de que tales a¡uas forman parte integrante -

del concepto de territorio del Estado arc;hipel~gico. Se conside· 

( 47) Var¡as, Jorge A. Terminolog{a.,.·op. cit. pp. 3Z·33 
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ra que existe una estrecha relación entre las actividades de los 

habitantes de ese Estado y el medio ambiente marino que lo ro--

dea, ( 48 ) 

Jurídicamente, las aguas archipel~gicas parecen tener una -

naturaleza intermedia entre las aguas interiores y las aguas te

rritoriales, sin ser ni unas ni otras. 

Bn la Convenci6n de Jamaica de 1982, se sefiala que " la so· 

beran{a de un Estado archipelágico se extiende a las aguas ence

rradas por las lineas de Base Recta, designadas con el nomb_re de 

A¡iuas ArchipeUgicas, independien.temente de su profundidad o de_ 

su distancia de la costa ", Art. 49°, párrafo l. ( 49 ) Esta 

soberanía taabi6n se extiende al espacio aéreo situado sobre las 

aguas archipelágicas, el lecho y subsuelo,"y a los recursos con

·tenidos en ellos. En este espacio, los buques de todos los Esta

dos gozan del derecho de Paso Inocente, pero puede suspenderse 

dicho derecho temporalmente si es indispensab'le para la protec-

ci6n de su seguridad. 

En resuaen, las aguas archipelágicas son un elemento esen-

cial para la supervivencia del Estado archipel~gico. De aquí que 

( 48 ) Ibidea. p. 3~ 

( 49) Naciones Unidas, Convenci6n ••• op. cit., p. 22 
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recibian un trato· jurídico especia'i. 

FONDOS MARINOS Y OCEANICOS 

Los primeros antecedentes de atenci6n internacional para el 

tema referente a los recursos de los Fondos Marinos y Oceánicos_ 

fuera de los límites de la jurisdicci6n nacional, se dieron a ni 

vel político¡ m's bien por curiosidad científica. 

El 7 de marzo de 1966, el Consejo Econ~mico y Social de las 

Naciones Unidas pidi6, en una Resoluci6n ( 50 ) al Secretario 

General, que estudiara la situaci6n presente del conocimiento de 

los recursos minerales y alimenticios, excluyendo a los peces, -

m's all' de la Plataforma Continental y las t~cnicas para explo

tar dichos recursos. 

El embajador de Mal ta ante las Naciones Unidas en Nueva York, 

Arvid Pardo, sorprendi6 a la Comunidad Internacional el 17 de •· 

agosto de 1967, pronunciando un hist6rico discurso ante la pri· 

mera Comisi6n de la Asamblea General, Pardo pedía que se incluy! 

ra en la agenda del XXII período de sesiones de la Asamblea Gene 

ral el tema de "Una Declaraci6n y Tratado sobre la Reserva Exclusi 

( 50 ) ONU. Resoluci6n 112 ( XL ) 



1 
53 

va para Fines Pacíficos del Lecho del Mar y del Fondo Oceánico -

bajo Aguas no Comprendidas en los Límites de la Jurisdicci6n Na

cional Actual y sobre el Empleo de sus Recursos en Beneficio de_ 

la Humanidad " ( S l ) 

El tema fue inscrito en la agenda de la Asamblea General y_ 

discutido en el seno de su primera Comisi6n. 

Al final de su XXII período de sesiones en 1967, la Asam--

blea General di6 el primer paso que ~levaría, eventualmente, a -

la convocatoria de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar. 

El pretexto inicial fue el de la cuesti6n de los Fondos Ma

rinos, y eventualmente se fue extendiendo al áabito de las nego

ciaciones:~ara abarcar todos los temas tradicionales y nuevos -

del Derecho del Mar. cuyas características eminenteaente econ6mi 

cas llegaron a prevalecer para formar lo que sería el Nuevo De-

recho del Mar. 

El primer paso que se di~ a través de una resoluci6n, con~

sisti6n en el establecimiento del Comité Especial encargado de -

estudiar la utilizaci6n,con fi11es pacíficos, de los Fondos Mari-

( 51 ) Naciones Unidas, Asaablea General, Doc. A/6695, y en -
Yearbook of the United Nations 1967, p. 41 
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nos y Oceánicos fuera de los límite'S de la jurisdicci6n nacional, 

con 35 miembros para estudiar el enfoque y varios aspectos del -

asunto. 

El 21 de diciembre de 1968, la Asamblea General reestable·

ci6 el Comit~, pero con carácter permanente y bajo el nombre de_ 

Comisi6n sobre la Utilizaci6n con Fines Pacíficos de los Fondos~ 

Marinos y Oceánicos fuera de los límites de la jurisdicci6n na~, 

cional, con una membres{a de 42 ~stados. ( 52 ) 

La Comisi6n prosiguió sus trabajos durante 1970 y éstos fu~ 

ron bastante positivos, lo que permiti6 a la Asamblea General, -

en su XXV período de sesiones, adoptar el 17 de diciembre de ese . 
ano, uno de los más importantes instrUJllentos del Derecho del Mar, 

y. por su contenido, también del Derecho Econ6mico Internacional. 

Se trata de la Declaraci6n de Principios que Regulan los Fondos_ 

Marinos y Oceánicos y su Subsuelo fuera de los límites de la ju

risdicci6n nacional. A continüaci6n se mencionan de una forma so 

mera dichos principios: ( 53) 

* Los Fondos Marinos y Oceánicos y su subsuelo fuera de · 

los limites de la jurisdicci6n nacional, así como los · 

recursos de la zona, son patrimonio común de la humani· 

dad. 

52 ) ONU. Resoluci6n Z467 A ( XXIII ) 

53 ) ONU. Resoluci6n 2749 ( XXV ) 
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* La tona no está sujeta a apropiaci6n por medio alguno -

por el Estado ni personas, naturales o jurídicas, y ni~ 

gún Estado reivindicará ni ejercerá la soberanía, ni de 

rechos soberanos, sobre parte alguna de ella. 

* 

* . 

* 

* 

Ningún Estado ni persona, natural o jurídica, reivindi

cará, ejercerá o adquirirá derechos .con respecto a la -

zona o a sus recursos que sean incompatibles con el ré-

gimen internacional que ha de establecerse y los prin·· 

cipios de la presente Declaraci6n. 

Todas las actividades relacionadas con la exploraci6n y 

explotaci6n de los recursos de la tona y demás activida 

des conexas se regirán por el mandato internacional que 

se establezca. 

La zona estará abierta a la utilizaci6n, exclusivamente 

para fines pacíficos, por todos los Estados, ya se tra~ 

te de países ribereños o sin litor~l, sin discriminá--

ci6n, de conformidad con el régimen internacional que ~ 

se establezca. 

Las actividades de los Estados en la zona se ajustarán_ 

a los principios y normas aplicables del Derecho Inter-
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nacional. 

* La exploraci6n de la zona y la explotaci6n de sus recu!. 

sos, se realizará en beneficio de la humanidad, indepe~ 

dientemente de la ubicaci6n geográfica de los Estados,

ya se trate de Estados ribereftos o sin litoral. 

* La zona se reservará exclusivamente para fines pacífi·

cos sin perjuicio de otras medidas que se hayan conven! 

do o se puedan convenir en el contexto de las ne2ocia-

ciones internacionales efectuadas en la zona del desar

me .Y que sean aplicables a una zona más amplia. 

• 

• 

Sobre la base de los principios de la presente Declara

ci6n, se establecerá, mediante la concentraci6n de un · 

tratado internacional de carácter universal que cuente_ 

con el acuerdo general, un régimen internacional aplic! 

ble a la zoná y sus recursos que' incluya un mecanismo -

internacional apropiad~paia hacer efectivas sus dispo· 

siciones. 

Los Estados fomentarán la cooperaci6n internacional en_ 

la investigaci6n científica con fines exclusivamente P! 

cíficos. 
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Con respecto a las actividades realizadas en la zona y_ 

actuando de conformidad con el régimen internacional 

que se establezca, los Estados tomarán las medidas apr~ 

piadas para la adopci6n y aplicaci6n de normas, reglas_ 

y procedimientos internacionales y colaborarán al efec

to, a fin de procurar impedir la contaminaci6n y otros_ 

peligros para el medio marino, proteger y conservar los 

recursos naturales de la zona y prevenir daños al medio 

marino. 

En las actividades hacia la zona, incluidas las relaci~ 

nadas con los recursos, los Estados respetarán debida·· 

mente los derechos e intereses.legítimos de los Estados 

riberefios en la regi6n de dichas ac~ividades, al igual_ 

que de todos los Estados que puedan verse afectados por 

esas actividades. 

Ninguna de las disposiciones de la presente Declaraci6n , .. 
afectará el estatuto jurídico de las' aguas suprayacen--

tes de la zona ni el del espacio aéreo situado sobre 

esas aguas, ni los derecho~ de los Estados riberenos r!· 

lacionados con la adopci~n de medidas para prevenir, mi 

ti¡ar o eliminar el peligro inainente para sus costas • 
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derivados de la contaminací6n u otras contingencias resul 

tantas.de cualquier actividad en la zona, con sujeci6n al 

r6gimen internacional 'que se establezca. 

Todo ~stado será responsable de garantizar que las activ! 

dades en la zona, incluidas las relacionadas con sus re-

cursos, ya sean llevadas a cabo por organismos gubername~ 

tales o personas que actúen bajo su jurisdicci6n o en su_ 

nombre, se desarrollen de conformidad con el r6gimen in-

ternacional que se establezca. 

Las partes, en toda controversia relacionada con las acti 

vidades en la zona y sus recursos, resolverán dicha con-

troversia por los medios previstos en el Art. 33° de la -

Carta de las Naciones Unidas y por los procedimientos de 

arreglo de controversias que puedan convenirse; en el ré

gimen internacional que se establezca. 

La posici6n de México había sido activa¡ pero dentro del mar-
. . . 

co de la solidaridad y durante las cuatro primeras sesiones.de la 

Conferencia. Particip6 activamente en todos los foros en que se -

discuti6 la cuesti6n de los Fondos Marinos Internacionales. 
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La Delegaci6n propuso f6r~uras con el mismo espíritu con -

que actuaba en el resto de la Conferencia, es decir, de conci-

liaci6n. En ningún momento parece haberse identificado un inte

rés especial para México en la cuesti6n del régimen internacio

nal. La participaci6n de la Delegaci6n se contempl6 desde el -

punto de vista del carácter del país: como un Estado en vías de -

desarrollo. 

México tenía un interés especial en que no fracasara la -

Tercera Conferencia dado que deseaba ase1urar lo que había lo·· 

1rado en las negociaciones de las otras Comisiones, sobre todo_ 

la Zona Econ6mica Exclusiva, además de un interés general en -· 

los Fondos Marinos Internacionales, es decir, prevenir que se · 

llevara a ellos la carrera colonial, lo cual no haría más que -

empeorar las diferencias econ6micas internacionales. 

Como ya se mencion6, México tiene derechos soberanos sobre 

los recursos vivos o no vivos, renovables y no renovables en -

las aguas, suelo o subsuelo de. su ZEE. Como el márgen de la Pl! 

taforma Continental mexicana está, con excepci6n de una porci6n 

de la Sonda de Campeche, a una distancia menor de las 200 mi--

llas, México tiene derechos soberanos sobre los. recursos de Pº! 

ciones considerables de los Fondos Marinos. En la costa del Pa-
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cífico, sobre todo, la Plataforma Continental es bastante angos

ta, por lo que al delimitar la ZEE, México somete parte de los -

Fondos Marinos de ese oc6ano a su jurisdicci6n nacional. 

Para un país tradicionalmente minevo, con una industria_ 

minera r&pidamente creciente y, cada vez más en manos del Estado 

y de su pueblo, la experiencia y la infraestructura obtenidas en 

ese campo de actividad podrían servir de estímulo para que Méxi· 

co tome conciencia de lo que ha obtenido al establecer jurisdic· 

ci6n sobre sus Fondos Marinos. 
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CONCLUSIONES. 

Vali6 la pena el tiempo que hubo que esperar para poder 

establecer un régimen internacional sobre los diferentes es

pacios oceánicos, ya que a través de las diferentes Confere~ 

cias realizadas, se logr6 la aplicaci6n plena de una Sobera

nía por parte de los Estados ribereños so.b.re dichos espacios. 

El aplicar la Soberanía sobre las zonas marinas signif! 

ca el derecho de los Estados a la soberanía permanente sobre 

todos sus recursos naturales, dentro del ámbito de las fron

teras estatales y las encontradas en el fondo del mar y deb! 

jo de 6ste, dentro de los límites de su jurisdicci6n estatal 

y en las aguas sobre este fondo. 

El arduo trabajo elaborado durante las tres diferentes 

CONFEMAR, constituye uno de los mayores triunfos obtenidos -

por los Estados en vías de desarrollo, especialmente p~ra M! 

xico quien, en el establecimiento de la ~nchura del Mar Te-

rritorial, el surgimiento de la Zona Econ6mica Exclusiva, de 

la Plataforma Continental, aplicaci6n de la soberanía sob.re_. 

las Islas encontradas en su territorio, así como el estable

cimiento de los dem's espacios marinos, vi6 cumplidos y sati! 

feches los requerimientos hechos ante las Conferencias cele-
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bradas en 1958, 1960 y 198Z res~ettivamente, Un sueno hecho 

realidad. l .. 

Las Relaciones Internacionales, en sus aspectos relaci~ 

nades con el mar, han estado reguladas por las Conferencias_ 

sobre el Derecho del Mar, obteniéndose resultados positivos_ 

en cuanto a la codificaci6n de la rama del Derecho Interna-

cional, definiendo claramente las aguas territoriales y for

taleciendo la soberanía que se ejerce sobre dichos espacios_ 

por_parte de los Estados riberanos, poniendo fin a las dife

rencias que existían sobre su misma naturaleza jurídica. 

El objetivo primordial de las Conferencias, principal-

mente de la 6ltima, fue el de formular un Mlevo Orden Jurídi 

co que pudiese aplicarse a les mares y océanos mediante la -

participaci6n total de los países conformantes de la Comuni

dad Internacional. 

Todo lo anterior queda Elasmado en uno de los documen.-

tos más importantes emanados de las Naciones Unidas, signi-

ficando la piedra angular de lo que viene a ser el Nuevo Or

den Econ6mico Internaéional: La Convenci6n de las Naciones -

Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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Aún con la culminaci6n de esta Convenci6n, existen tod! 

vía Estados que se oponen firmemente a la firma y ratifica·· 

ci6n de la misma. Algunos por no estar de acuerdo con algu-· 

nas de las disposiciones y otros por abstenerse simplemente_ 

por no estar de acuerdo con la filosofía de que los fondos · 

marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de -

la jurisdicci6n nacional, así como sus recursos, son patrim2 

nio de la humanidad y su explotaci6n debe ser realizada en -

beneficio de aquella. Sin embargo, el objetivo de la Conven· 

ci6n sigue en pié y ya no hay manera de retroceder a lo ya · 

estipulado a nivel internacional. 

Los trabajos realizados para la aplicaci6n de la anchu

ra del Mar Territorial fueron los más .difíciles en cuanto -

que hasta sus 6ltimos momentos,no eran aceptadas las lZ mi-· 

llas propuestas desde un principio por las potencias maríti-

mas. 

; 

Sobre dicho espacio y ya establecida su anchura, se ·es-

tableci6 el derecho de Paso Inocente para las embarcaciones 

de otros Estados, siempre y cuando tengan como objetivo no -

realizar actos que atenten en contra de la seguridad y la s2 

beranta del Estado que proporciona dicho derecho. Este con--
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cepto es aplicado por México, pérb con el nombre de Libre Na 

vegaci6n, garantizando a los Estados extranjeros un paso am

plio sobre su territorio, pero está mal aplicado dicho con-· 

cepto, puesto que en términos internacionales, éste se apli

ca s6lo en Alta Mar y su ejercicio es diferente al Paso !no-

cente. 

Otro de los espacios que reviste de gran importancia j~ 

rídica es el referente a la Zona Econ6mica Exclusiva, siendo 

el más reciente y revolucionario por cuanto que su estipula

ci6n s6lo llev6 unos cuantos aftas y no una infinidad de neg2 

ciaciones como todos los demás espacios marinos. Se ie cons! 

dera además, como la parte central del Derecho del Mar por -

la desici6n con que se negoci~ ante la III CONFEMAR. 

Por su corte netamente latinoamericano, se siente como 

parte del triunfo de los Estados del Tercer Mundo y básica-

mente de México, pues la finalidad de dicho espacio, como su 

nombre lo dice, es promover a~ máximo el desarrollo de las -

economías de los Estados ribereftos y,consecuentemente, ele-· 

var el nivel de vida de sus pueblos. 

El establecimiento de esta zona constituy~ la culmina-

ci6n de algunas medidas incorporadas a nuestra legislaci6n,_ 
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como la creación de una zona econ6mica de pesca hasta 12 mi

llas. 

Las nociones de Zona Contigua y Alta Mar no cuentan con 

un trasfondo jurídico tan profundo como los demás espacios,_ 

entendi6ndose por el primero s6lo la parte adyacente del Mar 

Territorial, abarcando un total de 24 millas y por el segun

do como el espacio libre de cualquier manifestaci6n permane~ 

te de ioberanía por parte de cualquier Estado. Este queda -

mis allá del límite exterior de la faja marítima, ocupando -

las aguas suprayacent'es que se encuentran sobre los Fondos -

Marinos, situados fuera de la jurisdicci6n nacional¡ son sim 

plemente las aguas que se encuentran en el área denominada -

zona internacional. 

Sobre. esta zona, ning6n Estado puede so111.eter parte alg!! 

na de ella a su soberanía y está exclusivamente reservada P! 

ra fines pacíficos. 

La Plataforma Continental es otro de los triunfos obte

nidos durante las sesiones de las ~iferentes Conferencias, -

entendi~ndose como tal el lecho y subsuelo de las 4reas sub

marinas extendidas más all4 de su Mar Territorial hasta una 

distancia de 200 millas. Este espacio tuvo su origen en los 
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principios de Máxico que dieron·pdá al concepto real de esta 

zona. 

Jurídicamente, esta zona está bajo el dominio total del 

Estado al que pertenece, para los efectos de exploración y -

explotación de los recursos naturales en ella contenidos. 

De las Islas encontradas en territorio mexicano, se ha 

empezado a conocer algunas de sus características, tanto ec~ 

16gicas como jurídicas. Esta labor se debe agradecer a la Se 

cretaría . de Gobernación, quien, no de una forma muy comple

ta, realiz6 una investigación en la que se determinó bajo -

que jurisdicción quedan dichos espacios y su importancia ec~ 

n6mica tanto para el Estado al que pertenece,como para el -

pafs en general. 

La delilllitaci6n de las. Islas es de gran importancia pa-. 

ra los Estados ribereftos, ya que al establecerse los l~mi~es 

sobre ástos, se amplían las áreas oceánicas sobre las que -

dicho Estado ejerce soberanía o jurisdicci~n. 

Existen Islas que por su localizaci6n y características 

físicas son estrat~gicam.ente econ6micas, tal es el caso de -

las Islas Revillagigedo y las Cl~ri~n, quienes por su ubica-
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ci6n, aumentan la Zona Econ6mica Exclusiva de México. 

Contando con tan amplio terreno insular~ es prioritario 

que nuestro país elabore un Plan Integral para el mejor apr~ 

vechamiento tanto de su territorio como de los recursos que 

contiene. 

Por último quedan los espacios como son Aguas Interio-

res, Aguas Archipelágicas y Fondos Marinos. Las primeras son 

las encontradas detrás de la Línea de Base que limita al Mar 

Territorial; la combinaci6n de ambas conforman lo que se co

noce como el Territorio Marino del Estado. 

La delimitaci6n de este espacio se hace básicamente a 

través de tratados. Dentro de este rubro queda contemplado -

el Golfo de California con categoría jurídica de aguas inte• 

rieres, salvaguardando así, el interés econ6mico que ester~ 

presenta, pues cuenta con numerosas islas e importantes re-

cursos renovables. Nadie excepto México Úene intereses tan

to de pesca como de navegaci6n y tendido de cables dentro -

del mismo Golfo. 

Las Aguas Archipelágicas constituyen un eleaento de· su

pervivencia para un Estado cien por ciento archipel~gico, ya 
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que éstas son las que quedan encerradas por la Líneas de Ba~ 

se ~ecta empleadas por el mismo ·Estado archipelágico, reci-

biendo por lo tanto un trato jurídico especial. 

De los Fondos Marinos se puede decir que éstos represe~ 

tan un fuerte potencial de recursos tanto minerales como ali 

menticios. Para su preservaci6n, se estableci6 un Comité Es

pecial, el cual estudiaría la utilización, con fines pacífi

cos de los Fondos Marinos, obviamente fuera de la jurisdic-

ci6n nacional. 

Los Fondos Marinos al no estar bajo la jurisdicci6n de 

ningún Estado, son patrimonio de la humanidad¡ cualquier ac

tividad de exploraci6n y explotación estará regida por el D~ 

recho Internacional que se establezca¡ esta zona estl abier

ta tanto a Estados riber~ftos o sin litoral, sin diescrimina

ci6n alguna; el Estado fomentará la cooperaci6n internacio-

nal en dicha zona mediante la investigaci6n científica con -

fines exclusivamente pacíficos. 
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CAPITULO II 

RECURSOS MARINOS MEXICANOS, 

Introducci6n: 

Durante los 41timos 20 aftos, los oc~anos han adquirido -

gran relevancia como factor del desarrollo socioecon6mico de -

los países, lo cual se refleja en la prioridad que actualmente 

se concede en todo el mundo a su estudio. 

Gracias a este avance se han desarrollado refinados y co! 

plejos m6todos de observación, .•edici6n y muestreo que amplían 

la capacidad de explorar, e~aluar y aprovechar el aar. 

El aprovechaaiento 6ptimo de los recursos del mar, consis 
' . -

te en la conservaci6n y explotaci~n racional de los •ismos, y_ 

6sto s6lo lo lograre•os en la medida en que la investigaci6~ -

científica y t6cnica nos permita conocer las especies, sus c{

clos reproductivos, sus ecosistemas, sus desplazamientos, sus 

usos y la •ejor manera de extraerlas y de beneficiarse de su -

alto valor alimenticio e industrial. 

El·conocimiento del mar es quizás el reto m6s fascinante_ 

que nuestro planeta fol'lllula hoy al hombre, es por esto que en_ 

el presente trabajo se pretende dar una clasificaci~n detalla

da de los diferentes recursos que existen en nuestros mares, -



así como sus usos, localizaci6n y explotación, y la importancia 

que éstos representan para nuestra sociedad, 

En cuanto a los recursos minerale~ podemos decir que se -· 

han ido depositando o formando en el mar, los cuales son vas·· 

tos y variados, pero no inagotables, debido a que su crecimien

to y concentraci6n requiere de lapsos de t~empo que varían des· 

de unas cuantas decenas de aftas hasta millones de éstos. 

2 RECURSOS MARINOS. 

·Los análisis realizados recientemente acerca de la existen 

cia de recursos naturales demuestran que los temores expresados 

en los Últimos aftas, en cuanto al agotamiento de éstos podrían_ 

ser exagerados, por lo menos en algunos casos; así es el caso -

de los océanos que representan una fuente potencial de abastecí 

miento de algunas materias primas. 

Se ha llegado a considerar que podrían llegar a desarro--

llarse tecnologías nuevas para ayudar a la exploraci6n y explo· 

taci6n y sustituci6n de los recursos; aunque dicho desarrollo -

requiera de muchos años, posiblemente decenios, sin dejar de l! 

do el alto costo monetario y de energía, lo que hará más difícil 
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el acceso de los paises del Terc"et Mundo a los recursos natur!_ 

les, aumentando las desigualdades y exponiendo las oportunida• 

des de dichos pa~ses. 

ia necesidad de tales tecnologías estaría muy ligada a la 

evoluci6n de los patrones de consumo, sobre todo en los países 

industrializados. 

A pesar de lo anterior, es s6lo en decenios recientes CU! 

do la humanidad ha reconocido las enormes posibilidades ofreci 

das por los ochnos; en gran parte inexplorados, cubriendo dos 

tercios de la superficie del planeta. 

Los océknos nos han llevado a suponer que sus recursos vi 

vientes son inagotables y que su aprovechamiento sería fácil -

en todos sus usos concebibles y sin necesidad de una regula-~

ci6n. Llegamos incluso a creer que siendo tan vastos y sus 

usos tan ilimitados, resultaba imposible cualquier tipo de con 

flicto. Esta creencia se ha ~echo obsoleta debido a la impor

tancia que han adquirido los océanos en los últimos anos. 

La continuaci6n de nuestra dotaci6n de recursos naturales 

depender~, primero, del ritmo de su e:xplotaci6n, el cual está 
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directamente conectada con la evoluci6n de los patrones de con 

sumo, como ya se menciono con anterioridad, de los países in-

dustrializados, y segundo, de los resultados de la investiga-

ci6n y el desarrollo tecnol6gico en los procesos de producci6n 

y en los métodos de localizaci6n de yacimientos. 

Otro factor explicativo del uso e impQrtancia de los re-

cursos marinos, es el avance de la tecnología que ha permitid~ 

no s6lo mayores rendiaientos, sino también nuevas explotacio-

nes. 

Como recurso, el mar es la principal fuente pesquera de -

un país con sus recursos, tanto renovBbles como no renovables,y 

son susceptibles de ser aprovechados por él a fin de aumentar_ 

su capacidad comercial y la cuantía de bienes disponibles para 

coadyuvar al desarrollo del pa~s. 

Para los países en desarrollo, el interés econ6mico en -

aprovechar los recursos del mar que se encuentran en las aguas 

adyacentes a sus costas, ha significado una lucha constante 

contra los países que tienen flotas pesqueras considerables y_ 

que pescan en aguas distantes. Estos 6ltiaos han hecho aluci6n 

a la libertad de Alta Mar como fundaaento a su derecho de pes

car en aguas in11ediatas al Mar Territorial de los Estados cos-
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teros, así como a derechos tradic1onales sobre determinadas -

pesquerías en cuanto se trata de conservar un promedio sobre -

zonas pesqueras en Alta Mar. 

Leopoldo Solís, en su aportaci6n en México y el Régimen -

del Mar considera que 11 la medida en que los recursos pueden -

servir a los pueblos, está dada ~or: la fuerza de trabajo y su 

capacitación, el monto de capital acumulado de que se dispong~ 

los recursos naturales con que se cuente y la tecnología ade-

cuada existente en un momento dado 11 
( 511 ) • Más sin embargo,_ 

para que estos cuatro aspectos se cwnplan en un país, ~ste de· 

be· desarrollarse; en.la actualidad esto resulta un tanto difí

cil pues la mayoría de los seres humanos se encuentran ubica-

dos en países en vías de de~arrollo. 

No obstante esta situaci6n, los países subdesarrollados -

deben explotar sus recursos en beneficio propio y lograr así,

nuevas fronteras a su desarrollo, ya que éstas significan en -

realidad un gran potencial en.cuanto a actividades que se rea

lizan en el mar, creando de esta manera un aumento en el em--

pleo de mano de obra y contribuirían a resolver, de cierta fo!_ 

( S 4 ) Solís, Leopoldo, " Importancia de los· recursos· del mar " 
en M6xico y el a¿gimen del Mar, M6xico: Secretaría de -
Relaciones Exteriores, 1974, p'. 220 
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ma, el serio problema de la nutr1~i6n de grandes masas humanas. 

No debemos poner en juego el papel que representa la ex~

ploraci6n pesquera como fuente alimenticia, generadora de tra

bajo y rubro de exportaci6n a futuro. En algunos países, so-

bre todo en los industrializados, la pesca es un elemento fun

damentalmente económico. Tal es el caso de Inglaterra, Alema--· 

nia, Francia, los Estados Unidos, la Uni6n Soviética, lslandi~ 

Espafta, Jap6n, Holanda y otros, los cuales mediante el uso del' 

mar llegan a satisfacer una gran parte de sus necesidades die

téticas y contribuyen de alguna manera significativa en su Pro 

dueto Nacional Bruto, motivo por el cual se han lanzado a la -

conquista, en gran escala, de sus recursos marinos en Alta 

Mar. ( SS ) 

Se puede considerar que la riqueza del mar se encuentra 

dividida en 4 tipos de recursos explicados a continuaci6n: 

1) Recursos Bio16gicos,. 

2) Recursos Físicos, 

3) Recursos Qu~11icos, y 

4) Recursos Geo16gicos. 

( SS ) Blancarte, Sof~a E111111a, Los Recursos Pesqueros en el De
sarrollo Nacional. El Caso del Camar6n en México, M~xica 
Cuadernos ; del Centro de Relaciones Internacional'•, UNAN. 
1979, p. 11 
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Z.l RECURSOS BIOLOGICOS. 

Son los recursos vivos, abarcando tanto peces, como crus

t~ceos, plantas ~cuáticas, mamíferos marinos y mol6scos. 

El 99\ aproximadamente de la captura de este tipo de re-

cursos procede en la actualidad de aguas situadas a menos de -

200 millas de l~ costa ( 56 ). La ampliaci6n de su jurisdic--

ci6n ofrece a los Estados una oportunidad hist6rica para la o~ 

tenci6n de grandes beneficios de los recursos encontrados fren 

te a sus costas y, al mismo tiempo, la responsabilidad de ase

gurar que esos recursos sean utilizados con prudencia en bene

ficio de las generaciones precedentes. 

Los recursos biol6gicos del mar, co•o los de la tierra, -

proceden más o menos directamente de las plantas. Al igual que 

éstas, los animales se encuentran concentrados en capas super

ficiales y son capaces de efectuar migraciones aaplias verti-

cales; también tienden a ir al fondo, especial•ente después de 

la muerte, por lo cual hay alimentos en las capas •ás profun-

das, encontrando por lo tanto, animales en todas las profundi

dades de los oc~anos. 

( 56 ) Naciones Unidas, Organizaci6n de las Naciones Unidas -
para la Agricultura y la A~iaentaci6n ( FAO ), Atlas -
Mundial de los Recursos Vivos 1981, p. s 
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Los organismos que constituyen t1picamente el zooplancton, 

vegetales marinos microsc6picos, son demasiado pequeftos para -

ser explotados directamente por el hombre; excepci6n hecha por 

el Krill. " S6lo las especies de tamafto suficiente como los P! 

ces, crust&ceos, cefal6podos y molúscos que se alimentan de 

plancton, peces pequeftos u otros animales que asimismo ingie-

ren plancton, tienen nor•almente importancia econ6mica ".( 57 ) 

Las capturas •undiales actuales y anuales de pesca y 

·otros aniaales aarinos, alcanzan un total de 65 millones de t~ 

neladas, de las cuales 1'257,146 toneladas, se¡ún datos propo! 

cionados por la Secretaría de Pesca, son de M6xico, abarcando_ 

el rendiaiento m'xiao sostenido de algunas especies, es decir, 

sin poner en peligro, por su sobreexplotaci6n, su superviven-

cia bioi~¡ica. Si tomaaos sola•ente en cuenta las especies ex

plotadas en la actualidad, se eval~a que las capturas potenci! 

les son de alrededor de 100 millones de toneladas. ( 58 ) * 

Sin embargo,los datos de la Organizaci6n de las Naciones_ 

Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n ( FAO ), estiman 
'' -

que existe un potencial mayor que alcanzaría los ~00 millones_ 

( s 7 ) 

e s a > 

* 

Ibidea •. p. 7 

lb idea. Mapa l. ~ 

Ver la distri'buci6n de las especies en el aapa No. S -

del Anexo. 
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de toneladas siempre y cuando sé üiversifique la captura de e! 

pecies, las cuales en la actualidad no se consideran de inte·· 

rés. Por otro lado, el hecho de que se cuente con una sociedad 

que busca el interés de unos cuantos, que son los que pueden · 

pagar el costo de ciertas especies, es lo que esclarece el 

efecto que ha orientado el tipo de captura actual, la cual si 

se hace en for111a indiscriminada, amenaza realmente con el to~· 

tal agotamiento de las especies. 

Para describir en for•a ilustrada la importancia de los · 

recursos pesqueros y el estado actual de su explotaci6n en.el 

'rea correspondiente a M6xico, los datos disponibles se han ~~ 

reagrupado por reaiones, de. conformidad con las divisiones_ 

adoptadas por la FAO en el Anuario Estadístico de Pesca de ··· 

1981. 

Son cuatro las reaiones,y en cada una. la captura y los -

potenciales se han ·dividido principalmente en~ 1) peces de fo~ 

do o demersales, bacalao y pl~tija entre otros¡ Z) peces pelá· 

aicos, como sardina, arenque y atún¡. 3) crusdceos, camar6n y . . . . . ' -
cangrejo y 4) cefal~podos, pulpo y calamar entre ellos. Go•o -

el valor comercial de las especies pescadas difiere considera

blemente de un grupo a otro, una tonelada de camar6n equivale_ 
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estas estimaciones se dan en peso y valor comercial: { 59 ) 
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En cada regi6n se dan las estimaciones de la captura po-

tencial total, círculo exterior, y se indica la proporci6n que 

actualmente se captura, parte inferior sombreada. Por poten··· 

cial total se entiendela captura máxima posible con carácter · 

contínuo de la poblaci6n que es posible explotar con la tecno· 

logia actualaente existente. * 

Bn la zona del Golfo de México, existen especies de un V! 

lor comercial auy elevado, coao serían los peces deaersales y_ 

los peces pelágicos costeros, los cuales son poco o nada expl2 

tados o en algunos casos son aedianaaent.e explotados. Sin e•-· 

bargo, el at<an adulto, los cefal6podos y los crustáceos son en 

exceso explotados tanto en el Golfo de México co•o en el Ocha

no Pacífico, sobre todo en la costa de Acapulco y en la del -

Golfo de California. Se espera por consecuencia,de esta alta -

explotaci6n, un decremento en los vol6me~es de captura en 

aftos venideros. 

(. 59) FAO. Atlas Mundial. •• op.dt. p. 9. 

* Ver esto bien explicado, exaainando el aapa No. 3 del 
Anexo. 
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No hay que dejar de lado que' algunas especies s6lo deben_ 

de ser capturadas con medidas apropiadas para evitar su extin

ción y lograr su conservación¡ por lo tanto se debería aplicar 

una reglamentaci6n sobre los mismos. 

Para el control de dicha reglamentaci6n se han creado al

gunos Organos y Comisiones que funcionan como asesores, 'stos_ 

son: Coaisi6n de Pesca para el Atl,ntico Centro occidental --

( COPACC )~ Comisi6n Interaaericana del Atún Tropical { CIAT ) 

y Coaisi6n Internacional para la Conservaci6n del Atún del 

Atl6ntico ( ICCAT/CICCA ). ( 60 ) 

Entre las principales zonas de recursos pesqueros desta-- · 

can las siguientes: las costas que rodean la Península de B! 

ja California constituyen, sin duda, las más iaportantes en -

cuanto a recursos pesqueros. Por el oeste se localizan iapor~' 

tantes bancos de anchoveta, merluza, calamar, langostilla y, -

en menor importancia y proporción, especies de escaaa como el 

guachinango,mero y sierra,entte otras. Este litoral contiene -

tambi6n los.bancos más importantes de abul6n y langosta. En la 

parte sur de la Pen~nsula, lindando con las costas de Sinaloa, 

{ 60 ) lli.!!!!· p. 13 
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se localiza la zona atunera más importante del pais. El Golfo_ 

de California es rico en sardina, camar6n, merluza, tibur6n, -

caz6n, calamar gigante, lisa y otras especies de escamas. Fre~ 

te a las costas de Sinaloa hay camar6n , sardina y langostilla 

Desde las costas de Nayarit hasta las de Oaxaca se encuentran_ 

bancos de camar6n y langosta, así como de atún. El litoral de 

Oaxaca y toda la costa de Chiapas son ricos en camar6n, ade 

m&s de constituir una zona importante atunera. ( 61 ) 

Para lograr el •áxiao aprovechamiento de los recursos hi2 

16gicos se necesita disponer de una informaci6n constante so-

bre la •igraci6n de especies a trav6s de nuevas fronteras tra

zadas por la •ano del hoabre, incluyendo las nuevas zonas de -

jurisdicci6n. Bstas especies aigratorias generalmente se en--

cuentran en •edios auy peculiares y el tipo de aigraci6n que -

realizan es, en general, provocado p~r los diversos estadios -

del cíclo biol6gico, huevos y larvas, formas juveniles, j6ve-

nes y adultos; o bien por arrastres de las corrientes. ( 62 ) 

De esta manera se forman colonias tanto en Alta Mar como 

en la Plataforma Continental. Las especies 11'5 conocidas que -

( 61 ) Secretaria de Prograaaci6n y Presupuesto, Las Activi-
dades Bcon6miCas en Mbico, M~xico: SPP.,1980,Vol. 3 

( 6.2 ) FAO. Atlas Mundial. .• op.cit. p. 15 
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realizan migraciones en el Golfo' de Mhico son el camar6n ros! 

do, el camar~n blanco y el camar6n café¡ en el Océano Pacífico 

el atún blanco realiza una migraci6n adulta en forma muy elev! 

da; otra especie es el pez Patudo en su estado ado1escente y •• 

preadulto, éste se pesca principalmente en la zona de ~olima,· 

Baja California y Chiapas. * 

Una de las •igraciones m6s importantes es. la de la Balle· 

na de Aleta, realizando sus desplazamientos a lo lar¡o de Baja 

California, sobre el Pacífico. ** 

La fol'llla en que se encuentran distribuidas las diferentes 

especies ictiol~gicas repercute de tal manera que, en ciertas_ 

zonas, se obtiene una producci6n pesquera •'s elevada y la cae 

tura de ciertas especies es mucho muy abundante. As{ por eje•· 

plo, en.el litoral del Pacífico, el volumen de la producción · 

pesquera es de 570,333 toneladas para el consumo humano y de · 

35,933 para el uso industrial y en el Golfo de México es de ·· 

10,823 toneladas y es tan bajp el de uso industrial que vale -

la pena omitirlo. ( 63 ) 

De 20,000 especies que se supone existen en los océanos,_ 

* Ver el mapa No. 4 del.Anexo. 

** Ver el mis•o mapa. 
63 ) Anuario Estadístico de Pesca 1980.Dir. Gral. de Planea

ci6n, Infora4tica y Estadística. pp. 69 y 7~ 
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actualmente s6lo se explotan 25, siendo su explotaci~n de 100_ 

a ZOO millones de toneladas. ( 64 ) 

Será posible pues, en un futuro, utilizar un mayor número 

de especies de la cadena inferior sin poner en peligro el equl 

librio del mar, aumentando en esta forma la potencialidad de -

alimentos procedentes de la pesca. Desgraciadamente, en la ac

tualidad no se cuenta con un programa global efectivo de apro

vechamiento de los recursos bio16gicos del mar, ni con la pos! 

bilidad de cuantificar con exactitud la posible captura de los 

aisaos. 

Así, mediante la captura de especies no convencionales y_ 

el desarrollo de la maricultura y la acuacultura, el potencial 

de prote!nas que se pueden derivar del mar, es una buena alter 

nativa para resolver el problema de la alimentaci6n. 

2 •. 2 RECURSOS FISICOS. 

Son los que están compuestos por las mismas aguas y los -

vientos,que aprovechando las corrientes, las olas, las diferen 

cías de temperatura y las mareas, sirven para la creaci6n de -

( 6 4 ) Benguerey, Michael •" La Explotaci6n de 'los Ochnos" en 
Revista de Estudios del Tercer Mundo, M6xico: CEESTEM, 

. Vol. I, No. 3, septiembre 1978, p. 47 
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energía termal. Hasta la fecha, ~6lo existen dos plantas gene. 

radoras de energía termal marina: en Francia y en la Uni6n So

viética, pues aún no existen métodos para la producci6n econ6-

mica a gran escala; cuando existan se prevee que el mar podría 

producir 40 Kilowats de energía por metro de costa. ( 65 ) 

La explotaci6n de la energía maremotriz y la energía tér

mica, producida por las corrientes y la temperatura de los ma

res, hace aftos que se ha estado estudiando y se han implement! 

do proyectos para su mejor aprovechamiento a baja escala. 

" Las fuentes de energ~a renovables desempeftan un papel 

importante en el siglo XXI, al declinar el petr6leo y el gas -

natural, .sobre todo si se limita el aprovechamiento de 1 a - - -

energía. núclear y el carb~n, ya sea por razones ambientales o_ 

cuestiones de seguridad 11 .( 66) 

Dentro de este campo no existen, a la· fecha, estudios pre 

cisos que nos permitan conocer, de los mares mexicanos, la ca

pacidad para la producci~n de energía eléctrica partiendo de -

la masa oceánica. 

( 65 ) International Ocean lnstitute, 'The New International -
Economic Order and 'the Law of the ·sea. 'A projection, -
Malta: 4 occasional papaers, 1976, p. 216 

( 66 ) ONU-ECOSOC, "Tendencias recientes y perspectivas en ma
teria de energía" ,Inf~rme del Secretario General. B/C. 7 / 

70, abril 1977, ·p. 11 
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El Instituto de Investigaciones Eléctricas no ha evaluado 

aún las posibilidades de producci6n de energía con base en las 

corrientes, mareas y olas. Para realizar lo anterior, es nece

sario efectuar una evaluaci6n del potencial de este recurso y_ 

su posible utilizaci6n, tomando como punto de partida que las_ 

olas, corrientes, mareas, vientos y temperaturas de los mares_ 

mexicanos, sirven para ser aprovechados en.la producci6n de -

energía eléctrica. 

" Las perspectivas para utilizar las temperaturas de los_ 

mares mexicanos pueden llegar a producir grandes cantidades de 

energía eléctrica por medio de plantas que funcionan a través_ 

de energ~a termal " • 

Debido a que México no cuenta con g~andes ríos que permi

tan el desarrollo hidroeléctrico, la.epergía eléctrica del --

país es producida con materia prima como el carb6n, petr6leo y 

uranio. Por esto, debe de ponerse una mayor atenci6n a cuantas 

posibilidades existan 'de utilizaci6n de recursos físicos, ya -

que el gran litoral con que cuenta México lo hace posible, per 

mitiendo el desarrollo de fuentes limpias y .renovables de ener 

gí.a eléctrica. 

• Informaci~n recopilada en el Instituto de Ciencias del 
Mar y .Limnolog~a· de la UNAM, por medio de una explica
ci6n de .los investigadores del mismo. 
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2,3 RECURSOS QUIMICOS. 

Son los materiales que est~n disueltos en el agua, como • 

la sal, el manganeso, el bromuro y la misma agua dulce o pota· 

ble. Este Último s61o tiene importancia econ6mica a través de_ 

las plantas desalinadoras, las cuales existen en diferentes -

países, 

El potencial de los componentes químicos.de las aguas ma

rinas, radica en que una vez encontrados los m6todos de explo· 

taci6n econ6mica a gran escala, se podrán extraer 40 millones_ 

de toneladas de s61idos disueltos por cada lci16metro c6bico de 

agua, con un valor estimado, aproximadamente, de un bill6n de_ 

d61ares, ( 67 

Actualmente, de los 9~ elementos que se conocen, alrede·· 

dor de 32 se han descubie~to en las aguas del mar, existiendo_ 

en mayores cantidades el cloro, sodio, magnesio, calcio.y pot! 

sio. En las algas marinas se·~an encontrado cobre, zinc, ní-~, 

quel, plomo y cobalto, En soluci6n con el agua hay oro y pla·· 

ta. 

67 ) Roa, P.S. Tbe Public. Ordtir of Ocean Resdtirces, Cambrid 
ge, Massachusetts, The MIT ~ress,.1975, p. 207 
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La situación de los recursos qu~micos no varía mucho de -

los físicos, por lo tanto no es posible hacer un juicio sobre . .-
sus potencialidades. Excepcionalmente se ha llegado a descu--· 

brir algunas substancias de gran valor económico• un ejemplo • 

es 1 a importancia que tiene la " Plexaura Homomalla " que se -

encuentra en los arrecifes coralinos de Yucatán y que son uti~ 

!izadas en forma farmac6utica y comercial por ser una fuente -

natural de la prostoglandina, alcanzando altos costos en el -

mercado mundial •. 

El investigador EricJc Jordán seftala que " la Plexaura Ho

momalla es importante por encontrarse únicamente en el Caribe, 

no en.contrandose en ningún otro mar, adem~s de que por encon- -. 

trarse adheridos a los arrecifes coralinos de dicha zona, es -

un. recurso básico y de fácil extracci6n " ( '68 ) • Por este mo

tivo y por el alto costo en el mercado internacional, la Uni-· 

versidad Nacional Aut6noma de M6xico se encuentra promoviendo_ 

una industria que utilice.este recurso. 

Otro recurso utilizado por la industria faraac6utica y de 

cosm6ticos son las algas marinas.mexicanas, el sargazo rojo y_ 

pardo de Baja California. 

( 68 ) Jordán, Erick y Nivet, Richard,"Evoluci6n Poblacional 
de Plexaura ·Homomalla en la costa noreste de la Penín· 
sula de Yucatán~ Revista del Centro de Ciencias Mari-;, 
nas y Limnología, M'xico: UNAM, 1978, p. 189 
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Otra posibilidad con la que' ~uenta este campo es. la desa, 

laci6n de agua marina. Esta posibilidad permite el desarrollo 

agrícola de lugares donde las condicionas naturales no lo han_ 

permitido. La importancia de estas plantas se manifiesta en la 

creaci6n de la Comisi6n Nacional para el Aprovechamiento de 

las Aguas Salobres y Salinas. 

La primera planta industrial desalinadora en México, fue_ 

establecida en 1965, ubicada en Puerto Peftasco, Sonora, con·

una capacidad promedio de producci6n de 12,000 litros diarios. 

( 69 ). El alto costo de estas plantas ha sido el principal 

obstáculo para ser multiplicadas a lo largo del país. 

2.4 RECURSOS GEOLOGICOS. 

son: 

Este tipo de recursos está subdividido en tres grupos qu~ 

a) Dep6sitos orgánicos: son principalmente el petr6leo y 

el gas natural en el subsuelo marino. Su explotaci6n_ 

se da a no más de 200 mts. de profundidad. 

( 69 ) Bassols, Batalla Angel, Recursos Naturales de México,

M~xico:1965, p. 152 
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b) Dep~sitos detr~ticos~ son el resultado de la erosi6n_ 

de las rocas y son llevadas al mar por los ríos y 

otros mecanismos. Se componen de arena, cascajo y mi~ 

nerales pesados como diamantes, oro, hierro, estaño,_ 

titanio y zirc6n. Su explotaci6n económica es muy po· 

bre. 

c) Dep6sitos minerales autogénicos~ se van acumulando -

lentamente en el fondo marino y están compuestos por_ 

substancias químicas provenientes de los continentes. 

Otros recursos minerales son el carbonato de calcio, las_ 

gemas de coral y los fangos metalíferos, los n6dulos de fosfo

rita, las salmueras calientes de difícil extracci6n y compues

tas de cobre, zinc y plata y los famosamente n6dulos de manga-

neso. ( 70 ) 

México cuenta con enormes riquezas geol6gicas, fruto de -

los ricos yacimientos minerales que se encuestran en la tierra 

firme. Pero desafortunadamente éstos no han sido estudiados -

con plenitud, abarcando el área de estudio a sólo una pequefia_ 

porci~n del territorio nacional. 

( 70 ) Departament of Economic and Social Affairs, Mineral Re
sources of the Sea 9 New York.1970. 
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No obstante lo anterior, de'ntíficos e investigadores ex

tranjeros afirman que en ~~xico, especialmente en los z6calos 

de las islas, se encuentran riquezas minerales que hoy en día_ 

son potenciales, pero en un futuro s6lo serán utiles en el de

sarrollo del país. 

A esta conclusi6n se lleg6 cuando una expedici6n de ge6-

logos americanos para la falla de San Andr&s, ubicada en el -

Golfo de California, en la que particip6 el ge6logo Carlos --

Acosta del Campo, encontraron riquezas minerales importantes._ 

Acosta inform6 que al sur de las rocas Consag, ubicadas en el 

nórte del Golfo de California, en las zonas de_ anomalías terma 

les, los análisis químicos realizados de las muestras obteni-

das en esa localidad, fueron muy alentadoras, pues mostraron -

concen~raciones an6malas de 6xido, sulfuro de cóbre, de mercu

rio, de zinc y de f.ierro. ( 71 ) 

En el Pacífico, aparte de los yacimientos metálicos y no_ 

metálicos, pueden existir ta~bi&n estructuras geol6gicas favo

rables para la ocurrencia de dep6sitos de hidrocarburos. En -

las costas de Guaymas, Colima y Sinaloa se han descubierto n6-

dulos de fosforita y arena fosforítica, elementos excelentes -

( 71 ) Acos ta, del Campo Carlos, "Explotaci6n Minera Marina en 
M6xico",en Revista del Consejo de Recursos Naturales No 
Renovables, M~xico: noviembre 1972, p.13 
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como fertili:antes. Este tipo de reserva no ha sido explotada_ 

aún por no considerarse costeable y por lo tanto,seguirá que-

dando como potencial, pues como ya se mcncion6, son excelentes 

productos para abonos o detergentes, refinados, ácidos fosf6ri 

cos, fosfatos y f6sforo elemental. ( 72 ) 

Se cree que la mayor riqueza mineral marina se encuentra 

dentro de la Zona Econ6mica Exclusiva, donde se encuentran ri

cas concentraciones de n6dulos de manganeso. Un ejemplo de es

to es el potencial de la regi6n de los alrededores de la Isla_ 

del Clari6n, en donde se encuentra una franja rcctángular dcll 

mitada por la fractura Clari6n y Clipperton respectivamente. -

Esta riqueza no ha sido evaluada ni cuantificada con exacti--

tud. 

Actualmente, MSxico s6lo extrae del mar cloruro de sodio 

y sal común mediante evaporizaciones de agua de mar, en Baja -

California y Bahía de San Sebastían. También en la Isla de San 

Marcos, en el Golfo de Baja California, se encuentra una rica_ 

extensión de sulfato de calcio, yeso, elemento fundamental pa

ra la industria de la construcci6n, explotada a niveles muy -

bajos. Otro recurso que se encuentra en explotaci6n actual es 

( 72 ) lbidem. p. 9 
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el 6xido de magnesio, cuyos yacfmientos se encuentran en aguas 

cercanas a Tampico, Tamaulipas y que es explotado por una em-

presa mexicana, la Compañía Química del Mar, S.A. ( 73 ) 

Se concluye así, que la explotaci6n mineral marina es muy 

reducida hoy en día debido a los altos costos y a las grandes_ 

reservas de minerales que se encuentran en la tierra. Sin em-

bargo, los técnicos han señalado que para el año 2000 se pre-

sentarán deficiencias a nivel mundial en la disponibilidad de 

los siguientes metales: aluminio, asbesto, bismuto, bario, ura 

nio, zinc, diamante, mercurio y fluorita, por lo que, ante es~ 

ta limitaci6n, los océanos tendrán un gran interés; además el 

rápido aumento de la demanda mundial de minerales hará que la 

explotaci6n minera oceánica crezca necesariamente. ( 74 ) 

Hemos visto pues, que la cuesti6n de los recursos natura

les en general, y de la energía en particular, es un .asunto en 

donde la posici6n asumida por los países exportadores de petr~ 

leo,han desatado una ronda d~ negociaciones mundiales entre -

países industrializados y los del Tercer Mundo¡ pero los recu! 

sos naturales no constituyen una importancia exclusiva, pues -

( 73 Ibidem. p. 15 

( 74 Benguer~y, Michael. La explotaci6n ..• op.cit. p. 54 
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los recursos minerales no están distribuidos parejamente sobre 

la faz de la tierra¡ muchos países industrializados son gran-

des productores de algunos minerales y muchos del Tercer Mundo 

tienen dotaci6n de algunos otros. 

A largo plazo y suponiendo que se proarese en la creaci6n 

de un Nuevo Orden Económico Internacional y Social justo.que -

conduzca a un aprovechamiento mancomunado de los recursos mat~ 

riales y no materiales del mundo, " los recursos minerales de· 

ben considerarse como herencia de la humanidad "· ( 75 ) 

2.4.l NODÚLOS POLIMETALICOS. EXPLORACION Y EXPLOTACION. 

Dentro del rubro que cubren los recursos ¡eol6¡icos se -

encuentran el de la riqueza mineral que nos ofrecen los oc~a-

nos, dando un enfoque primordial a la existencia de los n6du-

los polimetálicos y a las implicaciones econ6aicas que traería 

su explotaci6n. 

Se puede estimar que la mayor riqueza marina se encuentra 

en los hidrocarburos y en·forma más modesta, por toda la impli 
' . ' -

caci6n de localizaci~n, exploraci~n y explotaci~n, las perspef 

( 75 ) . ONU. Resolu,i6n 2750-C ( XXV·) 
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ti vas se inclinan hacia los n6dul'os de fosforita y manganeso._ 

Es un tanto imposible una evaluaci6n exacta de este tipo de re 

cursos debido a las grandes limitaciones de los actuales méto

dos de exploraci6n; sin embargo, se pretende dar un panorama 

general de la situaci6n actual de los n6dulos polimetálicos. 

Los minerales que se encuentran concentrados en el mar, -

se localizan a profundidades que varían desde los 3~00 mts. a 

lo largo de la franja litoral, pero a causa del poco avance de 

la tecnología marina, s6lo son explotables aquellos que se en

cuentran sobre la Plataforma Continental, es decir, desde la -

isobata de 200 mts. hasta la línea litoral. ( 76 ) 

Los n6dulos de manganeso son los recursos que revisten el 

potencial econ6mico más elevado para el mundo. Estos se encuen 

tran localizados principalmente, como ya se dijo, en las Plat! 

formas Continentales e Insulares, así como en los llamados Fo~ 

dos Marinos y Oceánicos. Se forma·n y crecen porque los océanos 

están saturados. de manganeso y hierro que provienen de los ~-

ríos, de erupciones volcánicas y de manantiales submarinos. Al 

mezclarse éstos, por las-corrientes, se forman partfculas ca--

( 76 ) Navarro, Arsenio y Aguayo, Bduardo1" Los Recursos no Re
novables del Maf', en ~evista de Ciencia y Desarrollo, 

Méxi.co: CONACYT, No. 4~, a~o VIII,mar;o-abril 1972,p.SZ 
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loidales que a su vez atraen diversos minerales localizados en 

los dep?sitos detríficos y en el agua. 

Al caer en el suelo marino, las partículas se adhieren a 

cualquier objeto sobresaliente, como un fragmento de roca o 

micrometeoritos. Así, las partículas que acarrean las corrien

tes se van aglomerando alrededor del objetg, el cual sirve de_ 

núcleo. El n6dulo va creciendo en capas hasta llegar a dimen-

siones apreciables. El tama~o promedio es de 5 centímetros, ~

son porosos, de color caf6 obscuro o negruzco, suaves y" desme

nuzables. Su proceso de crecimiento es de 0.001 •ilim~tros ca

da mil años, pero los que se encuentran cemca de la. costa y a_ 

menor profundidad, presentan un mayor crecimiento anual. ( 77 ) 

La informaci6n sobre los n6dulos es bastante limitada,·d! 

do que los estudios s6lo abarcan un 3' del 'rea de la zona. 

Los n6dulos se encuentran normalmente a profundidades va

riables, puede ser entre los ~.soo, ya mencionados, y los · ---

5,600 mts .. Las zonas donde hay una mayor concentraci?n de n6-

dulos, y que son los m~s ricos en cobre, n1quel y cobalto, son 

los del Océano Pac~fico, sobre todo en la zona central. ( 78 ) 

77 S:.ekely , Alberto. M!xico y el R~gimen ••. op.cit.·,p. 20 

( 7 8 Pardo, Arvid. 'Discurso ante la Primera Coni.is i6n ••• 
op.cit. [ s.p. ] 
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Una vez mencionado tanto los 'componentes y la localiza--

ci6n de los n~dulos polimetálicos, y la importancia econ6mica_ 

que tendría su explotaci6n, no debemos olvidar que dicha expl~ 

taci6n resulta en ocasiones complicada, si no imposibl~, debi

do a las grandes profundidades en que suelen encontrarse los · 

n6dulos. 

Como vimos anteriormente, México, país con enormes posibi 

lidades geográficas, poseedor de un vasto litoral, cuyo aprove . . -
chamiento, uso y explotaci6n representa la necesidad inmediata 

de su control y regulación, cuenta con una extensa Plataforma_ 

Continental,sobre todo en el Golfo de México, principalmente -

al norte y al oeste de la Península de Yucatán. Bs menos acen· 

tuada en el Mar del Caribe, en cambio en el Pacífico y en el -

Golfo de California es más angosta y en los demás lugares es -

casi inexistente. * 

En la Plataforma Continental, dependiendo de las aporta·

ciones de los ríos del continente, de las clases de rocas y mi 

nerales cuyos derrubios vayan a dar a ellos, de las corrientes 

costeras marinas y de la composici6n química y temperatura de_ 

las aguas oceánicas, existen posibilidades de encontrar cier~~ 

tos minerales que probablemente no se encontrarían a mayores -

* V'er las delimitaciones marinas en el mapa. No. 1 del An~ 
xo. 
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profundidades, creandose así, los yacimientos de n6dulos poli

m.etálicos. 

En las provincias tect6nicamente activas, como las del P~ 

c!fico, además de los minerales acarreados desde el continente, 

existen otros que son autogénicos, tales co•o los n6dulos de -

hierro y manganeso, fosforita y sulfatos de hierro, cobre y 

tinc, asociados con chimeneas hidrotermales a través de las fa 

llas y fracturas que conforman el fondo marino, como ocurre ac 

tualmente en el Golfo de California. ( 79 ) 

Aparte de los minerales metálicos y no aetálicos, pue·

den existir .estructuras geo16gicas favorables para la ocurren· 

cía de depósitos de hidrocarburos como los encontrados en la • 

Plataforma Continental del Golfo de M~xico, algunos de los cua 

les ya se encuentran es explotación por PEMEX que se verán en_ 

el capítulo correspondiente a hidrocarburos. 

Para encontrar un yacimiento mineral se necesita explorar,· 

lo cual se ha hecho eventualmente y en contados luaares en ••· 

aguas mexicanas, sin dedicar el esfuerzo y persistencia que se 

ameritan. Posteriormente hay que evaluar su importancia para -

( 79 ) Navarro, Arsenio y Aguayo, Eduardo. op. cit. p. S4 
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determinar sus componentes, conc~htraciones, dispersiones, fo! 

mas en el espacio y dimensiones, profundidad a partir del fon· 

do, leyes, tonelaje, topografía del suelo oceánico, corrientes 

marinas, distancias del puerto, determinar los tratamientos me 

talúrgicos adecuados y establecer la demanda de los productos_ 

obtenidos. 

En tercer lugar, desarrollar y aplicar la tecnología apr~ 

piada para la extracci6n en forma económica de esos minerales, 

efectuando el estudio de viabilidad económica correspondiente, 

previendo las fluctuaciones de los mercados internacionales a 

mediano y a largo plazo. En cuarto lugar, comprender que el 

equipo utilizado, por ser complicado y altamente especializado, 

de fracasar en la exploraci6n, no.podrá ser utilizado en nin·· 

gún otro menester; adem~s de encontrar el sitio adecuado para 

depositar el deshecho del material no útil, evitando así, las 

contaminaciones. ( 80 ) 

Uno de los principales problemas que puede acarrear la ·· 

explotaci6n de n~dulos, radica en que existen en la actualidad,' 

sobre la tierra, países en desarrollo que son productores acti 

vo~ de los cuatro principales elementos que componen. los nódu· 

( 80 ) Acosta ,del Campo Carlos.· Los Recursos Minerales Marinos 
·de M~xico,M~xico: Consejo de Recursos· Mineules, 1979,· 
p. 2 



99 

los: níquel, manganeso, cobre y cobalto. Con la explotaci6n ·· 

propia de los países desarrollados, se vería disminuida tanto_ 

la oferta como la demanda de minerales de exportaci6n, trayen· 

do como consecuencia un desequilibrio en las utilidades de los 

productos en tierra. 

También existen empresas comerciales,.pertenecientes a -

los países desarrollados, propietarias de yacimientos de n6du

los en el Océano Patífico que han desarrollado su propio equi

po y técnicas de muestreo para explotarlosJ en especial los de 

manganeso. Un ejemplo de ello sería la transnacional Kennecott 

Corporation, propietaria de yacimientos de cobre en diversos -

países, quien en 1967, elabor6 un conjunto de instrumentos co~ 

sistentes en un muestreador y una cámara de caída libre, esto_ 

es, un dispositivo de n6dulos. Asimismo, en 1970, la Deep Sea 

Ventures, cre6 un sistema de dispositivos de rastreo.( 81) 

En cuanto a los métodos de extracci6n de n6dulos, se pue· 

de decir que se han logrado grandes avances. Existen b6sicamen 

te tres métodos: 1) sistema de elevaci~n hidráúlica, el cual -

mueve n6dulos y agua. Este método utiliza una tuber~a suspend!, 

da de un barco, un dispositivo de fondo marino o cuerpo de dra .-

81 ) Levy,Jean Pierre," Importancia econ6mica de los recursos 
minerales de los fondos marinos y estado de la tecnolo
gía de la minería en aguas profundas" en ONU, Consejo • 
Econ6mico y Social, Seminario sobre Economía de los Oc,a
!!2!• E/CEPAL/L.156, .Rev.1, 26 _de septiembre 1977, p. 90 
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ga, disellado para recoger nódu1Ós~ y sistemas para bombear el_ 

agua hacia arriba con suficiente velocidad, arrastrando tam--

bién los nódulos hacia el exterior¡ 2) sistema neumático que -

es un flujo trifásico de aire, agua y nódulos. Su método de -

funcionamiento es inyectar aire comprimido en un tubo de co-.-

nexión a diversas profundidades. El movimiento ascendente ---

transporta agua y nódulos, Se utiliza un dispositivo que no -

permite la entrada de nódulos demasiado grandes que puedan ob~ 

truir el tubo; y 3) sistema de elevación mecánica o sistema de 

cangilones en línea contínua. Este sistema consiste en un ca~~ 

ble sin fin al que se fijan una serie de cangilones de dragado, 

los cuales, al arrastrarse por los fondos marinos,se van lle-

nando. El cable debe de tener una longitud suficiente para lle 

¡ar al fondo del mar. ( 82 ) • 

Debido a que algunos yacimientos de nódulos están expues

tos a la superficie, el método más eficáz para determinar su -

extracci6n, ·~oncentraci6n, continuidad y variedad de tamallo, -

consiste en un sistema Óptico y de un dispositivo de muestreo_ 

para recoger muestras peri~dicamente a lo largo del yacimien--

to, 

( 82 ) 

• 
lbidem. pp. 99·102· 

Pueden verse algunos ejemplos de estos sistemas en el 
Anexo No. 3 
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Constantemente,los países en desarrollo corren el peligro 

de que con la libertad de explotaci~n, los recursos minerales_ 

sean entregados, en su mayoría, a las potencias más desarroll! 

das y a sus grandes companías, bajo la justificaci6n, en gran_ 

parte, de que son las Únicas capaces de manejar las técnicas -

complejas y disponen de grandes capitales para la realizaci6n 

de estas explotaciones. 

A causa de este peligro, y con el fin de garantizar su -

participaci~n equitativa, tanto en la exploraci6n como en la -

explotaci6n de los recursos, se luch6 ante las Naciones Unidas, 

logr!ndose que quedara estipulado, en la Resoluci6n Z.749, que 

los fondos marinos y oce!nicós fuera de la jurisdicci6n. nacio

nal son patriaonio de la humanidad , 

Refiri,ndonos ahora a la distribución de los n6dulos, ve

mos que la composici6n y abundancia de htos varía considera-

blemente de acuerdo a la zona en donde se encuentren ubicados. 

A nivel general tenemos que en el Atlántico septentrional se -

encuentran cuatro regiones de n6dulos: a) el monte submarino -

ICelvin, b) la aeseta Blake, e) la zona de .. arcilla. roja y .d) la 

cresta mesoat1'ntica. ( 8~ ) 

( 83 ) lbidea •. pp. ~0-91 .... 
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En estas cuatro regiones nd bxiste casi una distribuci6n

uniforme de los nódulos y en general la ley de nódulos es -

muy baja, esto es, la cantidad concentrada de un cierto metal 

inmerso en el mineral que compone dicho nódulo; además de no 

ofrecer un aprovechamiento econ6mico. El Atlántico meridional 

presenta las mismas características anteriores. 

En el Océano Indico, existen yacimientos en la meseta de_ 

Agvehas, en Madagascar y en la cuenca de Crozet en los que, a_ 

pesar de ser un poco baja la ley de n6dulos, la concentra--

ci6n de los metales es casi nula, existen diversos yacimientos 

potencialmente explotables. 

En el Pacífico, la mayor parte de los yacimientos de fe--

rromagneso se encuentran en elevaciones submarinas, como las -

Islas Line, la meseta de Manihiki, las. Islas Cook, las ls~as .

de la Sociedad y la meseta Taumotu; regiones de fondo de arci

lla en la cuenca de Perú, las Islas Marquesas y las del Archi

piélago Ta\lllotu •. En esta zona existe una faja de lecho marino_ 

situada entre México y Hawai que posee una alta concentración_ 

de nódulos. 

La zona de mayor concentración se encue.ntra frente a. la -
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costa norte de los Estados Unidos de Norteamerica y se han des 

cubierto grandes dep6sitos de n6dulos polimetálicos en el Océa 

no Artico y en el Mar Báltico. Las áreas de mayor concentra--

ci6n en México, se encuentran frente a las costas de la Penín

sula de Baja California, en el interior del Golfo de Califor-

nia y frente a las costas de Veracruz y Quintana Roo. ( 84 ) 

En el Anexo No. 4 se puede observar una compilaci6n del -

análisis de los cuatro elementos más importantes de los n6du-~ 

los en las diversas regiones oceánicas antes mencionadas. 

Los n6dulos polimetálicos se encuentran prácticamente en_ 

casi todo el litoral de México en forma de carpeta superficial 

sobre todo el fondo oceánico, pero se encuentran en mayores v~ 

lúmenes, en el Océano Pacifico, sobre todo en las zonas de fa

lla conocidas como Clari6n. y Clipperton, que se extienden des

de territorio mexicano,hasta las islas de Hawai. 

Estos n6dulos contienen varios minerales de tipo econ6mi

co como serían el níquel, cobalto, cromo, cobre, manganeso y -

fierro. No todos contienen la misma composición minerol6gica,_ 

en la mayor~a predomina el manganeso, recibiendo el noabre --

oficial de n~dulos manganes~fe,ros • ( .85 ) 

( 84 CONACYT, "N6dulos Polimedlicos: Enorme Reserva Mineral . . . '. 

&.ibamina",en Infomaci6n Científica y:.Tecnol6gica,nov.1981,p. 21 
( 85 ) Acosta, op. cit. p. 5 · 
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Segdn datos proporcionados ~ór la Scripps Institution of_ 

Oceanography del Lamont~Doherty Geological Laboratory , exis-

ten también n6dulos polimetálicos en los alrededores de las 

Islas Revillagigedo a profundidades de entre 50 y 500 mts., te 

niendo estas concentraciones, por ser las mayores de todos los 

océanos, mayor valor econ6mico en los metales ya mencionados._ 

( 86 ) 

En el mes de enero de 1967, la Cía. Minerales Submarinos, 

S.A., efectu6 exploraciones de geología econ6mica marina con~ 

el fin de hacer una evaluaci6n parcial de los depósitos ainer! 

les de n6dulos de fosforita y arena, conteniendo aicron6dulos_ 

de fosforita con conchas fosfatizadas a lo largo de la costa -

del Pacífico, en la Península de Baja California. ( 87 

Estos dep6sitos son econ6micamente explotables con las -

técnicas actuales de extracci6n submarina, pero si se perfec-

cionaran, se reducirían los costos de dicha extracci~n debido_ 

a que su explotaci6n sería costeable y podría llegar a substi

tuir no s6lo la necesidad del mercado interno, sino que sería 

satisfecha la exportaci6n al extranjero; ésta abarcar~a tam-,,.; 

bién a los &cidos fosf~ricos,fosfatos , superf~sfatos y .f~sfo-

( 86 ) Ibidem. p. 6 

87 ) Ibidem. p. 7 



10~ 

ro elemental. 

En 1977, fue descubierto un dep6sito hidrotermal en form! 

ci6n,a una profundidad aproximada de 2,000 mts. en la cuenca -

de Guaymas, Sonora, consistente en talco autogenético acompañ~ 

do de cristales dispersos de pirrotita, sulfuro de fierro, ca~ 

tidades menores de sulfuros de cobre y de zinc. 88 ). Por e~ 

to debe de ponerse un gran empefto e intensidad en la explora-

ci6n detallada en la cuenca submarina del Golfo de California, 

sobre todo en las cercanías del Pacífico Este. 

Resulta difícil pues, calcular las consecuencias econ6mi

cas a largo plazo, de la extracci6n de minerales de los fondos 

marinos al rápido desarrollo de la tecnología minera marina -

que tal vez llegue a permitir la producci6n de níquel, cobre,_ 

cobalto, y quizá manganeso, no sólo a partir de los n6dulos, -

sino tambi6n a partir de los fangos metalíferos. " En un futu

ro pr6ximo, cuando se hayan perfeccionado las tecnologías ne-

cesarias, quizá sea posible explotar las incrustaciones de ma~ 

ganeso de las crestas oceánicas que tambi6n contienen níquel y 

otros minerales ". ( 89 ) 

En la actualidad, s~lo son seis, de los 60 eleaentos, los 

( 88 ) · Acosta, op.cit. p. 3 

( 89 Naciones Unidas, Docuaento A/8721, p. 126 



106 

que realmente se pueden extraer 'comercialmente. Se trata de -

los elementos sodio, magnesio, calcio, bromo, potasio y aguas_ 

dulces¡ y es evidente que de descubrirse nuevos procedimientos 

de extracci6n para los demás elementos, sus reservas ser!an.-

igualmente ilimitadas. Asimismo, se ha despertado un inter6s -

en los n6dulos polimetálicos que contienen cantidades aprecia

bles de cobre, cobalto, níquel y manganeso, pues representán -

reservas muy elevadas. 

Debido a que las provinc.ias marinas d.e M'xic.o son tan ex

tensas, como casi desconocidas, principalmente las del Pac~fic~ 

para evaluar el potencial econ6mico de sus.recursos no renova

bles, es necesario contar con el equipo m~s adecuado y con el_ 

personal científico y técnico m!s calificado, capáz de llevar_ 

a cabo intensos y prolongados estudios oceanográficos, y en C.! 

so de que se llegasen a planear programas de explotaci~n de -· 

los mares mexicanos, 6stos deber~n ser elaborados de tal mane

ra que al llevarlos a la pdctica, no alteren o destruyan el -

sistema ecológico de las zonas marinas de inter6s económico. 

Un punto importante que vale la pena tomar en cuenta es -

el relacionado a la legislaci6n sobre la explotación y explota . . . -
ci6n de los n6dulos polimet~licos, ya que dentro de la Ill CON 
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FEMAR se ere~ un inter~s primordial hacia los fondos marinos -

y los recursos en ellos contenidos, fuera de la jurisdicci~n -

de los Estados, 

El conocimiento de tan vastos recursos dentro del ~rea de 

los fondos marinos propici6 la inquietud, sobre todo de los Es 

tados en vías de desarrollo, .de saber salvaguar.dárlos, dados -

los beneficios que pudiesen ser proporcionados por este tipo -

de recursos. 

Así, durante el trabajo realizido en la III CONFEMAR se -

cre6 una Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, quien_ 

contaría con una Empresa Internacional encargada tanto de la -

exploraci6n como de la explotaci~n de los fondos narinos. Es -

aquí donde surge la incógnita de si la creaci~n de esta Empre

sa beneficiar~a de alguna aanera a los Estados en desarrollo,_ 

pues la política de dicha Empresa es que la zona de explora---. . 
ci~n, aproximadamente de 150,000 kilómetros cuadrados, deber~

ser dividida en Z !reas , una de las cua1e's quedar~ a merced - -

del Estado para ser explotada, y la otra ser~ para la Empre--

sa. ( 90 ) 

( 90 ) Tello, Manuel.''La Convenci6n sobre el Derecho del Mar,11 . . . . . 
en Línea·; TeorÍ'a y PdctiCa de la Revolución Mexicana, 
No. 7, julio-agosto, 1982, p. 38 
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Es pues obvio que s6lo los"fstados industrializados ten-· 

dr'n la capacidad tecn616gica y cientítica para realizar la ex 

ploraci6n y, a largo plaz:o, la' explotaci~n de los recursos en

contrados en el mar. 

Es pues de relevante importancia que M~xico explore sus · 

n6dulos polimedlicos para lograr, en un futuro, ser indep"en- · 

diente de los dem~s paísea. tal sería el caso de que nuestro -

país no tiene producci~n de níquel, cobalto.y croao y por con

siguiente los importa, pues adn no se han descubierto dep~si·· 

tos en el territorio con importancia econ6mica, pero sí cuenta 

con dichos dep6sitos en su Zona Econ6mica Exclusiva. 

Un supuesto sería que podr~a asociarse a un consorcio in· 

ternacional con las mbimas ventajas econ6m.icas para el país, 
. . . -

tomando siempre en cuenta la soberanía de la naci6n. 

2.4.Z EXISTENCIA, EXPLORACI.ON Y EXPLOTAClON DE JUPROCAABU-~ 

ROS EN EL MAR. 

Son incontables las substancias que llegan al mar ~ebido • 

al uso de materiales y a la producci~n de energ~a por parte de 



109 

nuestras sociedades. Algunas de estas son extraftas al sistema 

marino, pero otras han estado presente• en 61 durante miles de 

aftos. Son ta•bi6n diversas las fuentes que dan origen hoy en · 

d{a a la presencia de hidrocarburos en los oc6anos. Estas fuen 

tes conteaplan a los hidrocarburos que surgen como resultado · 

de la necesidad del hombre de energía y transporte, los hidro· 

carburos que son producidos por los propios organismos marinos 

y los hidrocarburos que se derivan de un proceso geológico na· 

tural, el cual hace manar del subsuelo hacia el fondo del mar. 

Poco se sabe en realidad de la totalidad en existencia de 

hidrocarburos en el subsuelo oceánico, sin embargo, la tecnol~ 

gía actual permite conocer la existencia de ricos dep~sitos de 

mares semicerrados como sería el caso de la Fosa Sigsbee, en · 

el Golfo de M6xico y el Caribe. AÓn así, para el futuro no ha

brá probable•ente tecnología adecuada para la explotaci6n co

mercial de dicho recurso debido a su profundidad. 

Hoy se explotan yacimientos de petr61eo frente a las cos

tas de 40 países y se realizan explotaciones geol6gicas y geo

físicas frente a las costas de m~s de 100 pa~ses. De acuerdo -

al estudio de La energ~a, perspectivas globales 1985-ZOOO 
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las importaciones de petr6leo para' el afio ZOOO serían de entre_ 

50 y 58 millones de barriles diarios, mientras que los actuales 

fluct6an entre 34 y 39 millones de barrilles diarios. ( 91 ) 

El Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología del CONACYT S! 

ftala que " en la actualidad los hidrocarburos constituyen los -

recursos m's importantes del oc~ano; prueba de ello es el incr! 

mento acelerado de sus reservas y producci6n en los 6ltimos 

aftos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional 11 
( !12 ), Por 

lo tanto, se hace imprescindible la exploraci6n sistem~tica•ge~ 

16gica de los mares en busca de hidrocarburos ya que a los pre

cios actuales, esto resulta rentable, 

Es posible seftalar pues, que despu~s de los recursos bio-

16gicos que contiene el mar, o quiz' antes de estos en importa~ 

cia, los hidrocarburos submarinos, que constituyen m~s de la mi 

tad de las reservas mundiales, jugar&n un papel importante y de 

terminante en el futuro de la economía internacional. 

El petr6leo y el gas son los recursos energ~tic.os no ren~ 

vables m&s conocidos y sus reservas est&n distribuidas en una -

!11 ) Flores, Edmundo ~. El Petr6leo en M~xico l en el --
~' México:CONACYT • ·1971, p. 163 .. 

( !12 ) CONACYT, Plan Nacional Indicativo de Ciencia r Tccnolo-
&!.!.• México: CONACYT, 1976, p. 195 



111 

gran parte del territorio nacional, pero desafortunadamente el_ 

costo de su exploraci6n es muy elevado y el satisfacer la dema~ 

da y mantener una adecuada reserva, frente al rápido crecimien. 

to de las necesidades nacionales, crearía un desequilibrio fi-· 

nanciero debido a la gran magnitud de inversiones requeridas. · 

Sin embargo, queda el consuelo de saber que el sector energéti

co del país, con sus instituciones de explo!aci~n, explotaci6n, 

procesamiento y distribuci6n de los hidrocarburos, son estata-

les. 

A pesar de las tantas investigaciones que se han hecho en 

el lecho marino mexicano, s6lo se han descubierto unas cuantas 

filtraciones naturales de hidrocarburos, comparadas con las que 

se encuentran en tierra firme. Esto s6lo nos demuestra lo difÍ· 

cil que es su observaci6n dentro del ámbito marino¡ ésto sin -

tomar en cuenta que se ha hecho menos labor exploratoria en el 

mar que en tierra. 

La presencia de estas filtraciones ndturales en el océano 

no altera la ecología del mar, ni afecta en modo alguno el me·· 

dio marino. Un ejemplo de esto es la proliferaci6n de almejas y 

ostiones en la Costa de Trinidad, en donde hay filtraciones de · 

este tipo, adem4s de que las bacterias que se llegan a desarro· 
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de mol6scos. 
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Existen en la actualidad muchas filtraciones en los cam-

pos petroleros de la zona norte de México, especialmente en la_ 

parte llamada Faja de Oro; también hay numerosas filtraciones -

en la Laguna de Tamiahua, Veracruz, la cual tiene salida al Gol 

fo de México sobre el lado sur. ( 93 

En los anos recientes se ha realizado un programa de in-

vestigaci6n sobre filtraciones de hidrocarburos sobre el Golfo_ 

de M&xico y zonas adyacentes. Dicho programa es dirigido por el 

Departamento de Oceanografía de la Universidad A y M de Texas y 

patrocinado por 14 de las principales compaft!as petroleras y -

por el Programa del Fondo Nacional para el Mar de la Administr.!!_ 

ci6n Nacional del Océano y la Atm6sfera. ( 94 ) 

Se cree, seg~n comparaciones con un mapa s~smico mundial_ 

sobre la frecuencia de las filtraciones, que existe una rela~-

ción entre las zonas marinas ~e abundante .filtraci6n y las par-

( 93 Geyer, Richard A," Filtraciones Naturales de Petr~leo en 
el Golfo de M~xico y en el Caribe"i·en Ciencia y Desarrollo. 
CONACYT, nov-dic. 1979, No. 29. · p. 10~ 

( 94) ~· 
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tes deformadas de la corteza terrestre, Estas filtraciones gc-

neralmente se encuentran en rocas sedimentarias, aunque también 

pueden existir en formaciones diversas de tipo geol6gico en to-

do el mundo. ( 95 ) 

Por otro lado, los potenciales petrolíferos de México de! 

cansan actualmente sobre dos zonas: el área terrestre de Refor-

ma, en Campeche y en los Estados de Tabasco y Chiapas y la Son

da de Campeche, frente a las costas de Ciudad del Carmen. ( 96 ) 

Otra zona que contiene un gran potencial de hidrocarburos 

es la central del Golfo de México, la cual ha sido explorada -

por técnicos norteamericanos ·con apoyo gubernamental. Como esta 

zona es de patrimonio exclusivo del Estado aexicano, éste ejer

ce soberanía plena sobre·sus recursos, por lo tanto, este gran_ 

yacimiento de petr6leo es una reserva nacional. 

La actividad exploratoria de hidrocarburos se extendi6, -

durante el sexenio del presidente José L6pez Portillo a la ma-

yor parte de las estidades federativas del país, as{ como a la_ 

Plataforma Continental del Golfo de México, del de California y 

( 95 ) 
( 96 J 

Ibídem. p. 107 
Steward, Gordon J, ":6.1 Petr6leo Mexicano. Mitos, Realid! 

des Y Futuro•; El Petr6leo en México y en el Mundo, Méxi 
co: CONACYT, 1979, p. 259 
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del Ocáano Pacífico, Se dió auge 'ai área de Chiapas de donde se 

obtiene actualmente el 33 % de la producción nacional de crudo_ 

y el SO' de la producción de gas.( 97) 

Otra átea importante está localizada en Campeche, dentro_ 

de la Plataforma Continental del Golfo de M6xico, frente a sus_ 

costas y las de Tabasco, denominada Sonda de Campeche, ya antes 

mencionada, en donde se encuentran los Pozos Chac No. 1 e lxto~ 

formando parte de los 38 que la comppnen. 

Los campos de más alto rendimiento en toda la historia P! 

trolera de M6xico se encuentran ubicados en las áreas de Chia--

pas, Tabasco y Campeche. 

Petr6leos 1Mexicanos ha realizado un progr8111a de explora-

ci6n intensa en la zona sureste de M6xico.para lograr definir_ -

nuevas áreas marinas con excelente potencial petrolífero. Estas 

áreas son: Zazil-Ha, Pech y Kanibul. 

La producci6n petrolera de M~xico est~ ubicada, por trad! 

ci6n, en el Golfo de M6xico, pero tambi~n se han encontrado a -

97 

* 

Instituto Mexicano del Petróleo, Memorias de Labores 1981, 
M6xico: IMP, 1982, p. 112 

Esto puede verse claramente especific~do en el mapa 
No, 7 del Anexo. 
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últimas fechas en los litorales del Pacífico, incluyendo el Go! 

fo de California. El primer descubrimiento en litorales mexica

nos del Pacífico fue el Pozo Extremefio No. 1, en el Mar de LOr-

t6s, en 1981. ( 98 ) 

La cantidad de petr61eo que se puede obtener del subsuelo 

mexicano dependerá del conocimiento que se .tenga de la propie-

dad de los yacimientos. Esto implica el desarrollo de mejores -

t6cnicas. 

Del 25 al 40 \ de las reservas marinas de petr6leo, se e~ 

cuentran dentro del marco de una faja de 200 millas adycentes a 

la costa, y de aqu! la importancia de que los derechos del Est! 

do en esa zona se extiendan no s6lo a los recursos vivos, sino_ 

tambi'n a los no vivos. De los 58 yacimientos de petr6lco subma 

rino, en el que se estima un 80 \ de la reserva mundial, una -

tercera parte está localizada~ en las Plataformas Continenta-

les de"los países del Tercer Mundo. ( 99 ) 

El petróleo y gas obtenido por 25 países en su Plataforma 

submarina llega a cerca del 90 ' del total de la producción de_ 

( 98 ) Ibídem. p. 115 
( 99 J Szekely, M6xico y el R6gimen ••• op.cit., p. 19 
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minerales marinos y todo indica qÚe' continuará teniendo esta 

preponderancia durante los pr6ximos 25 anos. Constituye, asimi.!_ 

mo, el 17 \ de la producci6n mundial de petr6leo, y para fina~

les de los 80 1s puede llegar a ser el 35 \ de este total. ( 100 ) 

En nuestro país, es hasta principios del Siglo XX que se 

iniciaron propiamente los trabajos de extracci~n de petr~leo 

por medio de pozos perforados con t6cnicas m~s o menos moder~as 

y a.profundidades considerables, sobre todo de la regi6n coste~ 

ra del Golfo de M6xico, denominada Faja de Oro, en donde se de! 

cubrieron yacimientos petrolíferos de considerables potenciali

dades. Fue principalmente en esta regi6n donde se ubicaron y de 
. . -

\ 
sarrollaron diversas compaftías extranjeras que iniciaron la ex-

plotaci6n del petr6leo a gran escala. Entre las tantas empresas 

destacaron la Compaftía El Aguila y la Mexican Petrolewn.. ( 101 ) 

M6xico es uno de los pocos países autosuficientes en cues-

tiones de consumo de energ6ticos, . Dicha energ~a esd subdividi-

( 100 ) Illanes, Fern4ndez Javier~ El ·Derecho del Mar y sus -
Problemas actuales. Ed. Universitaria de Buenos Aires, 
1974. p. 100 

( 101 ) Secretaría de Programación y Presupuesto·,Actividades -
. Economicas de M'xico, M'xico: SPP,. 1980, p, 2Z6 
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da en dos tipos: la primera o básica¡ hidrocarburos, energía h! 

dr~ulica, nuclear, geot~rmica y carb6n. Hs la que puede consu-: 

mirse en forma directa o sufriendo algunas modificaciones o ·-

transformaciones como la energía eléctrica¡ y la segunda que e~ 

tA contenida en los energéticos cuando éstos llegan al consumi

dor final. El consumo nacional de esta Última está estimada pa

ra 1985 en 117.6 millones de metros cúbicos .de petr6leo crudo -

equivalente ( MCPCE ), esta medida es una unidad convencional -

equivalente a 8,065,754 kilocalor~as, que comparada con la de -

1973, fue de 47.8 millones de MCPCE. ( 102 ) 

De acuerdo a un an4lisis de la ~omisi~n de Hnergéticos, pa

ra el afto ioou se consumirán 27,200 millones de barriles equiv! 

lentes de crudo en hidrocarburos, De suceder lo anterior se ne

cesita encontrar •'s de ~0,000 millones de barriles de petr6leo 

y gas adicionales a los 6,300 millones de barriles que se tic-

nen en la actualidad en PEMBX, como reservas probadas, y descu-

brir y desarrollar otros 40,00U millones de barriles como otra _ 

_ reserva para asegurar la disponibilidad de hidrocarburos en los 

pr6ximos 20 anos despu~s del ano 2000. ( 103 ) 

( 102 

( 103 ) 

CONACYT, Plan.Nacional •.• op.cit., pp. 190-191 

Ibidem, pp. 191·1Y2 
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La capacidad tecnológica naci9nal en el sector energético -

está bastante desarrollada si la comparamos con los demás secto

res. México es tambi6n autosuficiente en cuanto a tecnología de_ 

exploraci6n y explotaci6n de recursos primarios, contando con un 

total de 83 pozos terminados de exploración, de los cuales 30 -

son cien por ciento productivos y además tienen 25 campo~ de pe! 

foración descubiertos, as{ como una tecnol~gía de proceso elabo

rando el crudo hasta 847.3 millones de barriles por d{a, gas lí

quido hasta 117.S millones de barriles por día y gas húmedo has· 

ta 2463.S millones de pies cúbicos por d{a. ( 104 ) 

El esfuerzo desarrollado en la actividad exploratoria, cul· 

ain6 con la perforaci6n de pozos en búsqueda de nuevos yacimien· 

tos petrolíferos, permití~ la incorporaci6n de volúmenes adicio· 

nales de reservas que compensaron parcialmente la producción de_ 

hidrocarburos. Así, las reservas probadas de hidrocarburos tota· 

les, para fines del aAo de 1984, ascendieron a 71,750 millones • 

de barriles, de los cuales 6 fueron reservas marinas, lo -

que representó una variación de s6lamente el 1\ comparada con el 

volumen reportado para 198~. 

( 104 ) Declaración del Director General de Petr6leos Mexicanos 
Ing. Jorge Díaz Serrano ante la C'mara de Diputados ªP! 
recida en el Excelsior el 20 de sept. de 1979. 

( 105 ) Petr6leos Mexicanos. Memoria de Labores 1984 y Anuario 
Estadístico 1984, M&xico: PEMEX, 1985·, pp. ~ y 45 
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A pesar de lo anterior, aón es necesario importar más equi

po y tecnología para el disefto de plantas energéticas. Esta ca

pacidad es explicable debido a la prioridad que se concede a la 

investigaci6n y desarrollo de energéticos, principalmente por · 

las instituciones del sector como serían: Instituto Mexicano 

del Petr6leo ( IMP ), Instituto Nacional de Energía Nuclear 

( !NEN ) y la Gerencia de cxploraci6n de PEMllX. ( 106 ) 

Petr6leos Mexicanos es una de las empresas m&s grandes del_ 

país y se cuenta entre las mayores del mundo. Tiene el mérito_ 

de que, a raíz de la nacionalizaci6n del petr6leo en 1938, sus_ 

t&cnicas desarrollaron, sin intervenci~n del extranjero, una S! 

rie de tecnologías petroleras que solamente eran del conocimie~ 

to exlcusivo de los expertos extranjeros. Cuenta adem4s, con -

~na excelente y moderna tecnología para la exploraci6n y explo

tación petrolera; es pionero en Latinoamérica en la construc--

ci6n de plantas petroquímicas y maneja, con técnicas propias, · 
.. 

toda la industria petrolera y pe~roquímica básica.· 

Por su parte, el Estado con.trola la investigaci~n, la pla-

neaci6n, la explotaci6n y la comercializaci~n de los recursos -

energéticos, enfocando su aprovechamiento hacia objetivos naci~ 

( 106 ) · CONACYT, Plan Nacional. .• op.cit., p. 192-19.3 
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nales e impulsando a los sectores'que mis lo rqquieren; de esta 

manera, los recursos energ6ticos contribuyen al fomento y a la 

consecución de principios de justicia social. 



121 

CUNCLUSIONBS, 

tomando como base los recientes análisis realizados so

bre los océanos y los recursos naturales en ellos encontra·· 

dos, podemos concluir que es prioritario el desarrollo de ·• 

nuevas tecnologías para dotar a nuestra población de los re· 

cursos adecuados. Dicha dotación, como f~e explicado en los 

inicios del presente capítulo, dependerán del ritmo de su ex 

plotación, de los patrones de consumo de los países indus--· 

trializados, de los resultados de la investigación y del de· 

sarrollo tecno16gico en los procesos de producción, por lo -

que debemos tener cuidado en la utilización que le demos a -

nuestros recursos. 

Es de suma importancia que los países en vías de desa-

rrollo, sobre todo los riberefios, busquen el beneficio pro-

pio de sus recursos marinos, logrando de tal manera la aper

tura de nuevas fronteras para su desarrollo econ6mico, crean 

do el efecto del surgimiento de nuevos empleos y lo más pre· 

ponderante, solventar el serio problema de la nutríci6n de -

las grandes masas humanas. 

Para suerte de los países ribereftos, existe una gran -
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variedad de recursos inmersos en'el mar, dándose la oportuni 

dad de explotar, si no todos, por lo menos los de mayor sa·· 

tisfacci6n a sus necesidades, no queriendo decir con esto, · 

que s6lo exploten unos cuantos, sino se especialicen en los 

de mayor aprovechamiento. 

De los recursos biol6gicos,se puede observar que son ·· 

los más accesibles en cuanto a su exploraci6n y explotaci6n, 

debido a que cubre un sin fin de especies de uso coaestible, 

abarcando ·M6xica tan s61o ua 1. 9 \ del total de la captura_ 

mur.dial anual. Este porcentaje es bajísimo si tomamos en •·· 

cuenta· que nuestro país cuenta con una sociedad que busca el 

inter&s de unos cuantos, que son los que pueden adquirir las 

especies m4s cotizadas, poni&ndose eD peligro la existencia_ 

de dichas especies, dando por resultado la total inaccesibi~ 

lidad del pueblo en general a.los recursos marinos de tipo • 

biol6gico. 

Para evitar la extinci6n de las especies en las zonas 

marinas, se han creado algunas instituciones, cuya funci6n 

de asesoría est4 en dilema, pues como es bien sabido, a pe-

sar de la. existencia de ~stas, aán se siguen violando nues-

tros mares por pa~ses industrializados y desafortunadamente_ 
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las Dependencias que cuentan con las posibilidades de impla~ 

tar el régimen adecuado para detenerlos, no lo hac~n o no -

cuentan con los medios apropiados para realizarlo. 

Para el logro del máximo aprovechamiento de los recur-

sos biol6gicos es necesario el contar con una informaci6n -

constante de la existencia y migración de.las especies a tr! 

v6s de las fronteras de jurisdicci6n trazadas por el hombre. 

Con tal infol'111aci6n, se lograri el conocimiento de nuevas e! 

pecies, aumentando así la potencialidad de alimentos proce-

dentes del mar. 

Desafortunadamente, hoy en día no se cuenta con la pos! 

bilidad de cuantificar con exactitud la posible captura de -

los recursos biol6gicos del mar y por consiguiente, no se lo 

grar' un aprovechamiento efectivo de los mismos. 

De los recursos físicos no se puede' decir lo mismo, ya_ 

que para el logro de su aprovechamiento, es necesario elabo

rar proyectos de producci6n a gran escala, siendo 6sto muy -

costoso y complicado, prueba de ello es que en la actualidad 

s6lo hay dos plantas generadoras de energía termal marina. • 
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A pesar de las pretenciones de impulsar proyectos a baja es· 

cala, no se cuenta aán con los m~todos adecuados para lograr 

lo, ni los estudios pertinentes. 

No obstante el gran litoral con que cuenta el país y •• 

las posibilidades de la utilizaci6n de los recursos físicos, 

olas, mares, vientos y temperatura de los mares, aán se ven_ 

lejanas las perspectivas de uso de este tipo de recursos. 

Los recursos químicos tienen un poco m4s de actividad · 

que los físicos, pero no mucho, ya que al igual que los ant! 

riores, se necesita encontrar •'todos de explotaci6n econ6mi 

ca, los cuales no existen a la fecha. 

Existen en el mar grandes cantidades de elementos quími 

cos disueltos, m4s sin embargo, se desconoce sus potenciali

dades, adem4s de que cada uno de los encontrados presentan -

características bien definidas en cuanto a su uso y extrae·· 

ci6n, haci&ndolos de mayor importancia unos que otros. 

Los recursos geol6gicos marinos vienen a tener una gran 
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importancia para nuestro país y el mundo en general, pues -

existen yacimientos minerales muy ricos en los océanos. No -

obstante, M~xico s6lo se ha abocado en su estudio a unu pe-

queda porci6n del territorio nacional. 

Los estudios realizados han demostrado que en el Golfo_ 

de California existen riquezas minerales importantes y con-

centraciones de sulfuro de cobre, 6xido, mercurio y fierro -

entre otros. En la parte central del Pacífico existe una de 

las zonas más importantes de concentraci6n de n6dulos poll-

met4licos, la fractura Clari6n y Clipperton. Esta riqueza no 

ha sido evaluada ni cuantificada con exactitud, no obstante 

de ser la más valiosa y vasta. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los países_ 

con yacimientos geol6gicos,es la existencia de los elementos 

componentes de éstos sobre tierra firme, por lo tanto no es_ 

costeable realizar al mismo tiempo, la explotaci6n terrestre 

del recurso y la extracci6n marina del mismo. Por tal motiv~ 

la explotaci6n de los recursos geol6gicos marinos es en rea

lidad a largo plazo. 

Otro problema son los grandes costos de las tecnologías 
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necesarias a las que se tienen que enfrentar los países po-

seedores de los yacimientos, además que dichas tecnologías_ -

se van haciendo obsoletas conforme pasa el tiempo y los re-

cursos geológicos siguen sin ser explotados por sus propict! 

rios, viéndose obligados a dejar este proceso a los países -

altamente industrializados, obteniéndo ellos los mejores be

neficios. 

Aparentemente los países en vías de desarrollo quedan -

protegidos con la Resoluci6n. 2.749 de las Naciones Unidas, -

obtenida en ardua lucha ante este 6rgano, en la que se esti· 

pula que los Fondos Marinos y Oceánicos, fuera de la juri! 

dicci6n nacional, son patrimonio de la humanidad , pero hay 

que analizar los hechos para ver si esto .. se lleva a cabo en_ 

la realidad • 

. Es imposible determinar pues, la potencialidad econ6mi· 

ca exacta de los n6du1Ós polimedlicos de.bido a que la infor 

maci6n existente es muy limitada y la poca que llega a haber 

está. incompleta a causa de la deficiencia de los estudios -· 

sobre éstos. 

En cuanto a la legislaci~n·sobre exploraci~n y explota

ci6n de los recursos minerales marinos se puede decir que el 
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trabajo realizado ante la III CONFEMAR cre6 un interés pri-

mordial de los fondos marinos y los recursos en ellos conte

nidos, dando origen a una Empresa Internacional, cuya polít1 

ca es la de dividir en dos la zona de exploraci6n, una que-

dando a merced de la misma Empresa y la otra para el Estado, 

Con el surgimiento de ésta, la incógnita sería si los países_ 

en desarrollo lograrían un mínimo aprovechamiento bajo esta -

alternativa. 

Por otro lado, es imposible el conocer la totalidad de_ 

la existencia de hidrocarburos en el interior del mar, pero_ 

con la tecnología actual se podría saber donde hay algunos 

dep6sitos como sería el caso de la Fosa Sigsbee,en el Golfo 

de México y el Caribe, siendo ésta uno de los mayores dep6-

sitos encontrados a la fecha. 

Hoy en día se explotan una gran cantidad de yacimientos 

de petr6leo en las costas de los pa~ses riberefios, constitu

yendo este recurso, como parte esencial de la economía nacio 

nal debido al incremento acelerado de sus reservas y produc

ci6n en las 6ltimas décadas. 

Existen zonas en las que es posible la existencia de --
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dep6sitos de hidrocarburos como' son Guaymas, Colima y Sina-

loa, pero los potenciales petrolíferos principales de M6xico 

se encuentran concentrados básicamente en el área de Campe-

che,· Chiapas y Tabasco, sin dejar de lado los yacimientos 

encontrados recientemente en el Golfo de California. 

A pesar de que nuestro país es considerablemente autos~ 

ficiente en ~uesti6n de consumo de e~erg,ticos, debe de ~o-· 

nerse atenci6n en la adecuada distribuci6n de los mismos y w 

de dar prioridad a cubrir las necesidades internas de nues-

tra sociedad, si no de que valdr~a dicha autosuficiencia. 

Adem4s, debemos de preservar nuestras reservas para poder t! 

ner una buena disponibilidad de este tipo de recurso. 

Por lo que se refiere a la tecnolog~a utilizada por es

te sector, queda establecido que se cuenta con una capacidad 

bastante desarrollada y •'s aan si la comparamos con los d! 

m's sectores. En este sentido nos queda el consuelo de saber 

que este sector, junto con sus instituciones de exploraci~n, 

explotaci6n, procesamiento y distribuci~n de hidrocarburos,_ 
. ' 

son netamente estatales. 
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CAPITULO III 

EJbRClCIO DB LA SOBBRAN1A MEXICANA SOBRE SUS 

RECURSOS MARINOS. 

Introducci6n: 

Si hacemos un an4lisis sobre nuestro desarrollo económico 

nacional, podríamos observar que éste se encuentra estancado -

dentro de un ámbito que no corresponde a nuestra realidad, ya_ 

que las normas existentes, aplicables a los rubros correspon-

dientes a los sectores de pesca, hidrocarburos y recursos min~ 

ros marinos datan de fechas poco recientes, excepto por algu-

nos artículos que forzosamente debieron de ser cambiados para_ 

estar acorde con el Derecho Internacional del Mar. 

Lo anterior viene a repercutir, siendo el problema básico 

en el desarrollo econdmico del país, pues es bien sabido que,

si México contara con los medios adecuados, podría explotar 

sus recursos de tal manera que satisfacería las necesidades 

primarias del pueblo; pero al no existir los medios suficien-

tes, nuestro país queda relegado a otros lugares nada o poco -

importantes. 

Otros factores que tambi~n afectan la evoluci6n de estos_ 

sectores son la existencia de una completa desorganizaci~n en_ 

cuanto a los sistemas administrativos que actualm~nte son uti-



131 

lizados para un mejor control de la producci6n nacional y una 

insuficiencia total de nuestra infraestructura, no obstante • 

que se ha estado trabajando arduamente para superar este ren· 

gl6n. Dentro de éstos,también queda contemplada la mala apli· 

caci6n que se ha hecho de la poca Investigaci6n Oceanográfica 

realizada en M6xico¡ esto sin tomar en cuenta que de los da·· 

tos obtenidos, muy raras veces son publicados y generalmente, 

no coinciden los resultados de las instituciones dedicadas a 

este tipo de investigaci6n. 

En base a esta problemática, el presente capitulo hace · 

un análisis de las limitantes que afectan a nuestro desarro-· 

llo nacional de una manera más estrecha y que a lo largo de · 

las generaciones han repercutido en nuestra econom.ía. 

3: INCOMPATIBILIDAD LEGISLA'J'IVA PESQUERA CON LA REALIDAD 

MEXICAN~ • 

La funci6n social de los mares mexicanos significa su ·

cabal aprovechamiento en beneficio del desarrollo de nuestra_ 

naci6n. De acuerdo con esta teoría, los mares no pueden signi

ficar nada si no se enfocan hacia un bienestar del pueblo, a_ 
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la satisfacci6n de sus necesidades¡ al reconocimiento de sus 

carencias alimenticias y a la b~squeda de un mejoramiento en su 

nivel de vida, Para el logro de estos rubras debe de existir un 

sistema legislativo cuya mira sea la preservaci~n de los recur· 

sos contenidos en el mar. 

Uno de los problemas más serios que ha afectado en ~6xico,_ 

si no impedido la aparici6n y él desarrollo de un cuerpo adecu! 

do y sistem,tico de normas e instituciones jur~dicas que inte·· 

gren una noci6n exacta sobre Derecho Marítimo, como conjunto de 

normas que regula los acontecimientos del mar, ha sido precisa

mente, por un lado, la inadecuaci6n de la actual legislaci~n -~ 

pesquera y por otro, la pulverizaci6n legal que presenta el tr! 

tamiento jurídico y administrativo aplicable a cualquier asunto 

pesquero, por sencillo que este parezca. 

Por tal motivo, esta dispersi6n y fragmentaci~n legal que • 

caracteriza al QUEHACER pesquero, ha llegado a formar una barr! 

ra que obstaculiza la creaci6n de normas adecuadas a la reali·· 

dad nacional. 

Prueba de lo anterior queda demostrado en cuanto que, con-

tando con un vasto litoral marino,ya definido en los capítulos ' . -
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anteriores, es hasta 1925 cuando áparece la primera Ley de Pes

ca, sustituida posteriormente por una nueva emitida en 1933; -

despu6s vienen en rápida sucesi6n las de 1947, 1950 y la actual 

Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972 ( 107 J, misma_ 

que nos rige hasta la fecha con algunos cambios realizados a al 

gunos de sus artículos¡ cambios poco fundamentados en la reali

dad pesquera de nuestro p~!s. 

Para efectos reales, ninguna de estas cinco leyes ha propo! 

cionado un marco jur~dico que de manera adecuada haya reglamen

tado y a la vez estimulado el d.esarrollo de lis activi\iades del 

sector pesquero. Por su parte, la Ley Federal para el Fomento de 

la Pesca carece de un reglamento respectiV1>, lo cual imprecisa_ 

y dificulta el desarrollo de la pesca. Se requiere por lo tant~ 

una pronta y completa revisi6n de ~sta. 

Puede afirmarse pues, que la actividad pesquera, por su di

versidad y complejidad. siempre ha l'evasado el marco jurídico -

elemental al que se le ha querido ~ujetar. 

( 107 ) Las publicaciones de estas leyes fueron: Diario Oficial 
del 4 de febrero de 1925¡ Diario Oficial del ~ de sep-
tiembre de 19~2 y Reglamento de 19~~ ¡ Diario Ofi~ial '.'t· ·• 

del 13 de enero de 1948¡ Diario Oficial del 25 de mayo_ 
de 1972 respectivamente 
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Existen ambiguedades en los distintos ordenamientos y le-

yes relativos a la pesca,provocando as~, una serie de discrepa~ 

cias en su aplicabilidad. 

Por otro lado, la Ley de Navegaci6n y sus reglamentos se -

aplican por igual a la flota mercante y pesquera, por lo que no 

se ajusta a las necesidades de esta activida~. ( 108 ) 

Un aspecto auy importante que tiene cabida en este rubro,

es el referente a las violaciones de nuestros espacios aarinos_ 

por otros pa~s~s, tal es el caso de la vio.laci6n de Estados Un! 

dos en nuestra Zona Econ6aica Exclusiva en la captura del at6n¡ 

tema sobre el que M&xico no ha hecho mucho al respecto y sobre_ 

el cual tampoco existe una legislaci6n bien definida. 

Cabe mencionar que la Secretaría de Marina es el organis

mo del que dispone la Federaci6n para ejercer la soberanía de -

M'xico en los mares y costas, y que es la Araada de·M,xico a la 

que le corresponde fundamentalmente lle~ar · a cabo todos los as 

pectos operativos de la Secretaría antes mencionada en la fran

ja costera, Mar Territorial.~ Zona .Econ~mica Exclusi~a. 

( 108 ) Secretaría de Pro¡raaaci6n Y.Presupues~o-Instituto de 
Estudios Políticos, Económicos y Sociales ( IEPES ),-
Diá1n6stico del Sector Pesca, M6xico: SPP·IEPES, 1982, 
p. 33 
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No obstante la existencia de estas dos Dependencias Gube,t 

naroentales, no ha cesado de existir de un modo u otro alg6n ti_ 

pode violaci6n sobre nuestros espacios marinos. Esto obviamen 

te viene a repercutir en el desarrollo pesquero ya que, aunque 

contamos con infinidad de especies y recursos, de alguna mane

ra a largo y tal vez a corto plazo, disminuirá nuestro poten-

cial, repercutiendo así en nuestra economía. 

Para la realizaci6n de un nuevo ordenamiento jurídico Pª! 

quero, ~ste deber~ formularse tomando en cuenta no s6lo los -

principios ya existentes en esta materia, entrelazados adecua

damente dentro de nuestro contexto social y político, sino ta~ 

bi6n aquellos de corte moderno e innovador que ha aparecido c2 

mo resultado del desarrollo progresivo del Derecho Internacio

nal del Mar. 

Entre ellos deberán ocupar un lugar destacado la Zona Eco 

n6mica Exclusiva, el r6gimen jurídico aplicable a los recursos 

vivos asociados a la Plataforma Continental, la Acuacultura, -

los organismos de pesca nacionales e internacionales, la lnves 

tigaci6n Cient~fica Pesquera, la Pesca Deportiva, las sancio-

nes aplicables a violaciones de espacios marinos, la capacita

ci6n de pescadores y la prevenci6n de la .contaminaci6n, entre 

otros. 
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Hasta no ver pues, una legislaci6n que cubra los requisi

tos y las necesidades de nuestra realidad, no podremos ni apr~ 

vechar ni reglamentar debidamente nuestros recursos naturales_ 

contenidos en nuestros mares. 

3,1 DETERIORO DE LA SOBERANIA MEXICANA EN EL FUNCIONAMIEN

·TO DE LA INfRAESTRUCtURA PESQUERA, PETROLERA Y MINERA_ 

MARINA. 

3.J.l INFRAESTRUCTURA PESQUERA. 

La importancia de la infraestructura pesquera en el país, 

reside en la vinculaci~n que se establece entre todas las ope

raciones ielacionadas con la actividad extractiva de la pesca, 

ya sea costera, de altura o de cultivo, integrando al proceso_ 

productivo las comunidades y el sistema de terminales para pe! 

ca: marina existente a lo largo de los litorales del Golfo y -

del Pacífico. 

Para el logro de dicha vinculaci~n, la actividad pesquera 

se oblig6 a obtener un desarrollo pianificado de la infraes--

tructura portuaria b~~1ca, la cual se realiz~ en coordinaci6n 

con otras Dependencias Gubernamentales como la Secretar~a de -

Comunicaciones y Transportes, en cumplimiento de las políticas 
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de cruces intersectoriales. Esto di6 como resultado el incre--

mento del n6mero de puertos en operaci6n pasando de 24 en 1976 

a 31 en 1981 l 109 ), contribuyendo de tal manera a la integr~ 

ci6n de importantes polos de desarrollo, los cuales abrieron -

una gran perspectiva de producci6n de empleo, A6n así, la in-

fraestructura portuaria es insuficiente para el desarrollo del 

pa~s. 

De un total de 160 comunidades rurales pesqueras, 100 se 

encuentran en el litoral del Pacífico y 60 en el Golfo ( 110 ). 

Generalmente carecen de servicios b&sicos de infraestructura, 

de medios materiales y asistencias técnicas para desarrollar -

sus actividades. Se requiere ·de dotarles de servicios indispe~ 

sables de dragado. muelles y atracadores, de instalaciones au

xiliares para la recepci6n y conservaci6n de los productos. y_ 

tambi6n de otros servicios como electricidad. caminos. agua p~ 

table. drenaje. educaci6n y salud. Todos ésto~ acorde con las_ 

necesidades de la poblaci~n. 

Vel total de las comunidades anteriormente mencionadas, -

un 60 \ aproximado captura el 40 \ de la producci~n total, el 

e 109 J 
( 110 ) 

Ibidem. p. 14 

Secretaría de Pesca, Plan Nacional de Desarrollo Pes
.quera 1977-1982. México: SEPESCA-SPP, Tomo I, agosto 
1977, p.15 
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otro 60 % es manejado a trav&s dir sistema de terminales de -

pesca, constituido por 20 puertos, cuya importancia varía de -

acuerdo con el volumen anual de captura,asociado con otros fac 

tares como tipo de instalaciones, facilidades portuarias y em

barcaciones. ( 111 

Los puertos constituyen el polo fundamental de las activi 

dades pesqueras ya que es en ellos en donde concurren los pro

blemas inherentes al aprovechamiento de los recursos marinos a 

trav&s de sus capturas y los problemas que guardan estrecha r! 

laci6n con los mercados por cubrir, mediante la comercializa-

ci6n de esos recur~os. 

Consecuentemente, es en los puertos en donde se incorpo-

ran las medidas necesarias para elevar la eficacia de nuestra_ 

pesca tanto en la captura como en la comercializaci~n desde -

los estratos de car&cter t&cnico hasta los relativos a lo ad-

ministrativo y organizacional. 

En base a esta importancia, el Plan Nacional de Desarro-

llo Pesquero incluy6 dentro de sus estructuras el objetivo de 

( 111 ) Ibídem. 
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alcanzar un alto grado de eficiencias, tanto en la evaluaci6n 

de sus necesidades, como en la determinaci6n de sus caracter{~ 

ticas, dando la oportunidad de ponerlos en marcha y lograr fi

nalmente altos niveles operativos. 

Dentro de la instalaci6n de la infraestructura portuaria_ 

en nuestro pa{s, cabe seftalar que existen dqs casos que se dis 

tinguen en relaci6n a la actividad pesquera: ( 112 ) 

• 

• 

Cuando las instalaciones pesqueras tienen lugar dentro 

de puertos cuya finalidad es preponderantemente comer

cial y en los ~uales se ha creado una secci~n destina

da a actividades de pesca exlcusivamente. 

Aquellos puertos en los que la totalidad de sus insta

laciones se han creado con la finalidad fundamental de 

la pesca y en donde las actividades del puerto comer-

cial son pr~cticamente inexistentes. 

En la mayor~a de los proyectos portuarios,una de las com

ponentes con m's peso es el juicio econ~mico que se hace sobre 

ellos; es la constituida por las obras exteriores y de acceso_ 

------~----~--~~~~~~--------~------------------( 1112) .Secretaría de Pesca, Primer Simposio Internacional,--. 
Bducaci6n y Organizaci6n Pesguer~s, M~xico:.SBPESCA,-
diciembre 1979, Vol. IV 
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mar~timo, e'stas serían las escoll'etas, los rompeolas, las 

obras de defensa de playas, los canales de acceso y las dárse

nas de recepci6n de embarcaciones. Este tipo de obras exterio

res están determinadas por el costo que implique su manteni--

miento y reconstrucci6n. Es importante pues que si se cuenta -

con alg6n puerto que tenga este tipo de obra, se aproveche al_ 

máximo toda su infraestructura que pueda servir tanto al prop& 

sito comercial como al pesquero. 

Existen tambi6n puertos exclusivamente pesqueros que, por 

las características físicas del litoral, no requieren de inver 

siones en obras exteriores. Otro tipo de puertos son los que -

por la naturaleza del litoral tampoco requieren de obras exte

riores y se combinan las finalidades comercial y pesquera. A -

pesar de esta aparente coapatibilidad de actividades, a~n exi! 

ten diferencias significativas que.dificultan la incorporaci~n 

de la economía nacional en los sectores turales socialmente de 

dicacos a la pesca. 

~LOTA PBSQUBRA Y MEDIOS DB CAPTURA 

M6xico cuenta fundamentalmente con cuatro flotas: la flo-
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ta camaronera, la flota atunera, la flota sardinera-anchovetc

ra y la flota escamera. 

La asimilaci6n de los avances técnicos que se registran a 

nivel mundial ha permitido,de una manera somera,que México --

cuente con una eficiente industria especializada en la cons--

trucci6n de embarcaciones de este tipo, la ~ual con la incorpo_ 

raci6n de unidades nuevas y el retiro de las obsoletas, hace -

que nuestro país cuente con una flota camaronera de primera -

línea. La flota atunera es la más moderna de todas, de mayor -

capacidad y autonomía en el país. La flota escamera es general 

mente de tonelaje reducido y se dedica a la captura de espe--

cies con m's aceptaci6n comercial ( huachinango, r6balo, mero 

entre otras), 

Las embarcaciones son menores de 10 toneladas, son en su_ 

mayor parte lanchas y se utilizan en combinación con atarraya~ 

trampas y chinchorros playeros, equipos de buceo y otros m&s,_ 

para la captura de camar6n, abul6n, langosta, pulpo, osti6n, -

mejill6n, elmeja y mojarra. M&s a pesar de estas generalidades 

presentadas por cada una de las flotas, aón no alcanzan el ni

vel de captura que se espera de 6stas. Esto hace por consi·-~-
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guiente más deficiente el sistemi ~esquero nacional. 

En cuanto a los medios de captura, podemos decir que una_ 

porci6n de la pesca es de carácter artesanal; por lo tanto, 

existe una gran variedad de artes de pesca cuya utilizaci6n es 

de origen tradicional, Por lo general, los pescadores artesana 

les constituyen y operan sus artes de pesca en funci6n de su exi! 

tencia y habilidades; como éstas son limitadas, la tecnología_ 

de captura tiene un nivel bajo, agregándose la insuficiencia -

de investigaciones que permitan evaluar la situaci6n actual P! 

ra cada pesquería establecida y menos a~n, optimizar la efi·-· 

ciencia t~cnico-econ6mica de cada medio de producci6n. 

Las artes de pesca comerciales en uso son: artes de arra! 

tre para escama; redes de cerco de jareta¡ redes agalleras y -

de enmalle¡ redes circulares de encierro ( atarrayas ) ¡ palan

gres o cimbras¡ l~neas de mano con anzuelo¡ trampas para crus

táceos; trampas atravesadas y palizadas. Tambi~n se realiza la 

pesca por buceo o pulm6n libre¡ medios de captura demasiado ru 

dimentarios. 

El principal factor limitante en el desarrollo de los me· 

dios de captura ha sido la falta de enfoque científico tecnol~ 
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gico que permita planificar, organizar, dirigir y ejecutar las 

investigaciones tecno16gicas pertinentes y, al mismo tiempo, · 

actuar como un mecanismo implÍaito de asesoría en el área in·· 

dustrial y en el campo de la educaci6n pesquera, especialmente 

en tecnología de captura. 

3.1.2 INFRAESTRUCTURA PETROLERA. 

En el tema tocante a los hidrocarburos y su infraestruct~ 

ra podemos distinguir que nuestra sociedad industrial contemp~ 

ránea, capitalista, socialista y tercermundista, se alimenta,_ 

funciona y produce preponderantemente a base de petr6leo. 

Si el abastecimiento de este recurso cesara de pronto, re 

trocederíamos s6bitamente a las condiciones del Siglo XVIII o 

bien a tiempos más remotos a6n, en que los avances tecnol6gi·· 

cos de hoy no eran ni siquiera concebibles. Sin exagerar ni un 

tantito, millones de personas morirían, pues sin los hidrocar· 

buros, la capacidad de alimentaci6n del planeta disminuiría en 

forma catastr6fica y los sobrevivientes tendrían que apretarse 

el cintur6n, encender las velas y vivir como hace 200 aftos. 

A trav6s de los procesos hist6ricos de nacionali~aci6n y_ 
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desarrollo de las empresas del seétor energético, el Estado M~ 

xicano ha consolidado su rectoría sobre un área eminentemente_ 

estratégica de la econom!a, atendiendo al principio constitu-

cional que consagra el dominio exclusivo y originario de la -

Naci6n sobre sus recursos naturales. 

El sector energético ha jugado un papel importante en el_ 

proceso de desarrollo nacional. Gomo oferente.ha suministrado_ 

la energía necesaria para el funcionamiento y expansi6n del -

aparato productivo y ha abastecido buena parte de los insumos_ 

para el desarrollo de la petroqu{mica. Ha sido instrumento de_ 

apoyo al crecimiento econ6mico, mediante la venta de su pro-

ducci~n interna y precios subsidiarios. Dest~ca su participa-

ci6n como generador de divisas, agente financiero internacio-

nal y uno de los contribuyentes más importantes para el erario 

páblico. Asimismo, ha estimulado el crecimiento de algunas in

dustrias de bienes de capital y de intermedios,_mediante sus -

programas de adquisiciones. 

No obstante los importantes avances recientes, la infrae! 

tructura del sector energ~tico presenta una serie de deficien

chs en algunas áreas. 
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Durante los 6ltimos años, su impacto como agente dinamiz~ 

dor del desarrollo nacional no fue tan efectivo como se esper~ 

ba. Un énfasis excesivo en el logro de metas cuantitativas se_ 

tradujo en insuficiente atenci6n a los aspectos cualitativos y 

en cierta desvinculaci6n con los objetivos más generales del -

desarrollo del país. 

Asimismo, por la inusitada rapidez con la que se hizo cr~ 

cer, no se logr6 aprovechar cabalmente su potencial como ins-

trumento para avanzar en el desarrollo y transformaci6n estru~ 

tura! de la planta productiv·a nacional, además de requerir una 

importante producci6n de insumos importados. 

La falta de mecanismos de planeaci6n regional para prever 

y regular los impactos de este sector, el rebasar la capacidad 

de las regiones para responder a su dinámica, la generaci6n de 

desequilibrios entre la demanda de la poblaci6n y la oferta de, 

servicios básicos, la inflaci6n, las distorsiones en los pre-

cios relativos a los factores de la producci6n, la degradaci6n 

ambiental y el debilitamiento de ciertas ~reas político-admi-

nistrativas de competencia estatal y municipal, conforman un -

patrón de demanda de energéticos que influye desfavorablemente 

en algunos aspectos de la evoluci6n de la estructura de prodUE_ 
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ci6n del sector, ( 113 ) 

La inusitada rapidez del reciente crecimiento de los hidr~ 

carburos origin6 presiones dentro del mismo sector, las cuales, 

a largo plazo, se trad.ujeron en insuficiencia, como es el caso_ 

de la capacidad de almacenamiento de refinados y crudos, la qu! 

ma de gas a la atm6sfera y la sobreexplotaci6n de los yacimien-

tos, 

La meta de su producci6n por debajo del costo, impidi6 a -

las empresas energéticas generar el ahorro interno suficiente -

para financiar su propia expansi6n, obligándolas a buscar apoyo 

en el endeudamiento, en particular, externo. Esto influy6 nega

tivamente en la productividad y en la eficiencia técnica y ad-

ministrativa. 

A lo anterior se puede sumar otra rigidez estructural que_ 

se sitGa en los sistemas de explotaci6n. Por un lado, la relat! 

va~abundancia de las fuentes no renovables, estimul6 su sobre-

utilizaci6n; por el otro, en algunos de los sistemas de explot! 

ci6n y aprovechamiento adoptados, no siempre se sopesan adecua-

( 113.·) Secretaría de Progra~aci6n y Presupuesto,"Diagn6stico
de Energéticos'', Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
H6xico: SPP, 1983, p. 338 
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damente las tecnologías en términos de la complejidad tecnol6gi 

ca de sus instalaciones y del origen importado de sus partes y_ 

componentes de reposici6n. 

Las t6cnicas y objetivos de la exploraci6n de hidrocarbu-

ros han pasado por diferentes períodos de evoluci6n, ligados •• 

íntimamente a la disponibilidad de nuevos re.cursos tecnol6gicos 

y a la necesidad de alcanzar horizontes cada vez más profundos. 

No obstante las fallas que se presentan dentro de este Sef 

tor, en el ramo de la tecnolog~a, se han logrado grandes avan-

ces puesto que PHMEX ha venido introduciendo el empleo de mejo· 

res m6todos, equipos, herramientas y materiales en todos los -· 

trabajos de perforaci6n. Todos estos elementos han sido ensaya

dos, modificados y adaptados por Petr~leos Mexicanos cuando --

ello parece resultar conveniente. 

Un aspecto que no podemos dejar de lado, por la importan-

cía que implica, es la forma en que ha venido distribuyéndose · 

la producci~n de hidrocarburos en nuestro pa~s¡ la mayoría de -

6stos son enviados al extranjero con la justificaci~n de conse

guir divisas, pero nunca es vista la necesidad del con.sumo in-

terno y lo peor es que para cubrir estas necesidades debemos im 
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portar n.uestro propio producto, pe"ró ya en forma elaborada, La_ 

historia se repite afio tras afio¡ vendemos la materia prima y -

compramos productos elaborados. 

Lo anterior, aunado a la crisis econ6mica por la que atra

viesa nuestra Naci6n, hace que se agrande la deficiencia de la 

infraestructura de este sector, debido al encarecimiento de las 

adquisiciones que se deben de hacer, ya sea en tecnolog~a o re

facciones. 

En cuanto al rubro correspondiente a la flota petrolera m! 

xicana, sus origenes datan desde 1938, iniciando sus operacio~~ 

nes con un buquetanque y 41 unidades menores. Estas ya habían • 

sido utilizadas con anterioridad por compaftías navieras extran

jeras. Posteriormente, al unísono, fue incrementada y renovada;_ 

se compraron remolcadores, buques de motor y chalanes. En un 

principio su origen fue extranjero, pero en la actualidad ya se 

cuenta con astilleros mexicanos y los fabrican en ·su totalidad. 

Hoy en día, la flota mayor est& constituida por ~l buque--

. tanques especializados en el transporte de petr6leo crudo, der,! 

vados, productos petroquímicos y gas licuado, y la flota menor_ 

se compone de 24 remolcadores, 116 chalanes, 4 buques de motor 

y 43 lanchas de motor. También se han realizado instalaciones -
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portuarias y la construcci6n de terminales marítimas, cuyo pro

pósito es reducir fletes muertos y su estadía, para aumentar la 

seguridad y la economía de las operaciones. ( 114 ) 

Las unidades de la flota están dotadas de modernos siste--

mas de seguridad, lo que ha permitido reducir considerablemente 

el Índice de riesgos por pérdidas humanas y nccidentes que pu-

dieran afectar a la ecología marina. 

3 .l. 3 !NFRAESTRUCTURA MINERA MARINA. 

Es un tanto difícil el establecer ~i existe realmente una 

infraestructura bien definida dentro del sector minero, ya que_ 

el desarrollo que ha tenido ~ste,en nuestro país, ha estado re

gido un tanto por intereses extranjeros, y otro por intereses -

nacionales con la preocupaci~n incipieate del Estado y otro ta~ 

to por reglamentos, más bien fiscales que legales. A este dlti

mo a~pecto nos referiremos en el tema abocado a la legislaci6n 

minera. 

En su mayor~a, los recursos minerales de México han sido -

ignorados, lo que explica en gran medida el papel marginal de -

( 114 ) Petróleos Mexicanos, 1938-1978 Petr6leos.>Mexicanos ,con 
motivo del 40 aniversario, México: PEMEX, p. 30 
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este sector, no obstante el recie~t~ descubrimiento y ubicaci6n 

de nuevos yacimientos terrestres y marinos, que han cambiado un 

poco el inter~s. 

Lo que sucede realmente es que el país no cuenta con los -

recursos necesarios para la realizaci6n de exploraciones geol6-

gicas exhaustivas, sin embargo, los conocimientos de geología -

regional pardeen fav?rables a la existencia de minerales de in

ter~s econ6mico. Para efectos de explotación de estos nuevos -· 

yacimientos, el Estado debe realizar un reconocimiento de las -

zonas específicas que justifiquen el uso de t~cnicas modernas -

de exploraci6n en la realizaci6n de trabajos detallados. 

Al igual que en otros sectores, en la infraestructura del_ 

sector minero existen algunos escollos a salvar, principalmente 

en lo concerniente a la inadecuaci6n del C6digo de Minería y la 

insuficiencia de las investigaciones y de la promoci6n de expl~ 

taci6n por parte del Sector PÓblico. La organizaci~n de este -

sector esd integrada por la gran minería privada, por la mine

ría paraestatal y por la pequefia y mediana minería. Corresponde 

a la primera un SS \ aproximado de la producción en t~rminos de 

valor, un 30 \ al paraestatal y lo restante a la pequefia y me~

diana. ( 115 .) 

( 115 } S.P.P., Plan Nacional. •. op. cit. ,p. 346 
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Actualmente la minería privada está orientada al aprovech! 

miento de metales preciosos o elementos de alto valor indus---

trial¡ la minería paraestatal opera en los campos de cobre, hie 

rro y manganeso y minerales no metálicos. Obscrvesc que son me

tales de gran utilizac16n industrial. 

Una justificaci6n que da el Estado a la.no exploraci6n y -

explotac16n de sus recursos minerales marinos, excluyendo la -

falta de tecnología y recursos, sería que el desarrollo de la -

minería en tierra ha permitido la cobertura de las necesidades 

nacionales en un alto grado, pues el país es autosuficiente en 

gran parte de los rubros de materiales industriales. 

Asimismo, la expansi6n de la capacidad de fundici6n y ref~ 

naci6n permite contar con suficiente infraestructura metaldrgi

ca para el tratamiento de la producci6n minera y generar exce-

dentes de metales para exportaci6n. 

Se estima que México cuenta con 1.6 millones de Km 2 con p~ 

tencial minero, del cual se conocen· en detalle s6lo 25,000 Km 2 

( 116 ), y los cuales han sido concesionados para su explota---

ci6n, por lo cual es menester que el país conozca sus recursos 

( 116 ) Ibídem. p~ 347 · 
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en forma más completa para poder pl'anificar su desarrollo indu~ 

trial sobre bases más firmes. 

Es prolijo enumerar el gran número de razones que existen_ 

para substanciar la necesidad de incrementar el ritmo de explo· 

raci6n y cubrimiento, por lo que únicamente se mencionará que -

M6xico continúa importando materia prima mineral para su indus

tria; se ha visto ya que no cuenta con un sistema de infraes-·

tructura adecuado para satisfacer las necesidades nacionales de 

exploraci6n y explotaci6n de recursos minerales en el mar y mu

cho menos con un nivel tecnol6gico apreciable para el logro de 

una adecuada explotaci6n de los mismos. 

Cabe mencionar pues, que para el período 1977-1981, el moa 

to de capital social invertido en la minería fue del orden de -

$ 86,000,000,00, de los cuales $ 55,365,0UO.OO fueron para met! 

licos y$ 30,367,000,00 para no metálicos. t 117 ) 

El sector minero privado, por coll.ducto de la C~ara Minera 

de M~xico, se comprometi6 a efec.tuar inversiones por ~O millo- -

nes de pesos durante el período 1976-1982, de los que se desti

narían $ 2,400,000.00 para exploraci6n, $ 14,765,000.00 a nue--

( 117 ) Salas, P. Guillermo, Estado Actual de la Minería Na~io· 
!!!.!.• M6xico: Consejo de Recursos Minerales, enero-febr! 
ro, 1979, pp. 1·2 
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vos proyectos, $ 25,331,000.00 para incrementar las capacidades 

de las plantas ya existentes, $ 300,00U,OUO.OO a procesos de i~ 

dustrializaci6n y$ 7,000,000.00 en proyectos aún no específi-

cos. l 118 ) 

Por su parte el Sector PÚbli~o minero, a través de la Comi 

si6n de Fomento Minero, tuvo autorizaci6n de invertir un total 

de $ 7j2,000,000.00, de los cuales $ 208,000,000.00 se inverti

rían directamente por la Comis16n y$ 524,000,000.00 para invcr 

si6n financiera. l 119 ) 

En el ámbito rural, la participaci6n de las comunidades en 

la actividad minera ha sido limitada, principalmente debido a -

dificultades de organizaci6n para la producci6n, así como la in 

suficiencia de los instrumentos de apoyo t6cnico y financiero. 

En minería, M6xico es un país de contrastes muy marcados._ 

La mediana y gran minería utiliza la tecnología más avanzada -

del mundo¡ la tecnología que utiliza nuestro país está elabora

da en su mayor~a aqu~ en México por empresas mexicanas, como su~ 

sidiarias de empresas internacionales; s6lo se importa la tec-· 

( 118 ) 
( 119 ) 

Ibidem. 
Íbidem. 
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nología pesada o complicada, y la importaci6n de bienes de cap! 

tal y equipo instalado- para la extracci6n de los minerales es -· 

muy elevada 

La pequeña minería aún trabaja a mano én forma precaria; -

en muchas ocasiones con transporte animal y con beneficios ma·

nuales. 

La investigaci6n científica efectuada en otros paises in-

dica que con gran número de datos de esta naturaleza, se pueden 

hacer estudios geo·estad{sticos, pero aún m~s, se pueden compu

.tarizar las evidencias recabadas y preparar modelos que permi-

tan al investigador en exploraci~n, interpretar con mejores re

sultados la informaci6n obtenida. As{ es como en México se han 

obtenido algunos resultados positivos. 

Por otra parte, la rel:ac:i~n de cooperaci~n mutua entre el_ 

sector minero y el extranjero es b'51came.nte a nivel cient~fico 

con organismos extranjeros, Se cuenta con convenios a nivel in

ternacional con el Uepartamento de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Arizona, con la Universidad de California, en -

San Diego, con la Universidad de Iowa y U.niversidad de Texas, • 

as{ como con la Japan lnternational Cooperátion Agency. ( 120 ) 

( 120) Salas, Bstado Actual ••• op. cit., p. 15 
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En cuanto al sistema legislativo minero, si hacemos un aná 

lisis del pasado en materia minera, podemos observar que han -

existido algunas condiciones y reglamentaciones con efectos ne

gativos sobre la minería y otras que han sido promotoras del d! 

sarrollo de la misma. Así, en la época de los SO's, muchas comp! 

fiÍas mineras se vieron obligadas a suspender sus operaciones o_ 

a ceder sus minas e instalaciones a cooperativas mineras. orga

nizadas por obreros. La gran mayoría de estas cooperativas fra

casaron posteriormente debido al mal manejo de las mismas. 

Para 1961, se incorpora a la Ley Minera la mexicanizaci6n_ 

de la minería y con esto se da un alivio de la carga fiscal, -

pues para este período la minería se caracterizaba por altísi-

mas tasas de impuestos directos¡ política fiscal que se bas6 en 

el hecho 4e que todas las empresas mineras, grandes y medianas, 

pertenecían a accionistas extranjeros. 

Cabe mencionar que la legislaci6n minera establecida en la 

actualidad en la ~onstituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexi.canos, en sus Artículos 27 y 7~-X, ha sido la misma tanto -

para los minerales encontrados en tierra, como los que se loca

lizan en el mar, ?or lo tanto, no debe de parecer que se aboca~ 

s6io a los terrestres. ( 121 ) 

( 121) México, Constituci6n ••• op. cit., pp. 64-84 
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En el concepto de mexicanizáci6n, el Gobierno Federal s~ 

lucion6 el problema de la cuantiosa inversi6n requerida por · 

empresas que tuvieran mayoría de capital mexicano. Sin embar· 

go, ésto no fue suficiente ( reducci6n automática de impues·· 

tos ) y se hizo una suscripci6n de Convenios Fiscales, me-,

diante los cuales se podrían otorgar reducciones adicionales_ 

a las autom4ticas, concedidas sobre los impuestos de produe·· 

ci6n. y exportaci6n de las empresas mexicanizadas. 

Desafortunadamente el sistema fiscal resulta engorroso e 

inseguro y no logr~ proporcionar el incentivo necesario para_ 

promover un desarrollo m&s intenso de la minería. 

Así pues, para 197~, se modific6'el r~gimen fiscal a ma· 

nera de que el 6nico impuesto fuera el de producci6n. Con es 

ta medida se logr~ un Régimen Fiscal Institucional y con base 

a éste, se formularon planes de expansi6n de ia industria mi· 

nera. 

3.Z VINC~LACION DE LA INFRAESTRUCTURA PliSQUERA, PETROLERA 

Y MINliRA MARINA AL DESARROLLO NACIONAL. 

3.Z.l VINCULACION DEL SECTOR PESQUERO. 

Es relativamente poco el tiempo que ha transcurrido des· 
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de que nuestro país se ha preocupado seriamente por conformar 

un sistema integral jurídico que permita la adecuada explota

ci6n, el uso y aprovechamiento de los recursos marinos de --

nuestras aguas. Para lograr esto, han tenido que suceder una_ 

se~ie de acontecimientos en el mundo, unos más importantes -

que otros, para que el ~stado mexicano ponga realmente un in

ter6s en el mar. 

Actualmente no es discutible la importancia y necesidad -

de explorsr·los recursos del mar en forma cotidiana y de manera 

que garantice los medios de desarrollo a todos los niveles, -

as! como lograr avances en materia alimenticia. 

La explotaci6n pesquera, como ya se ha señalado, es sin 

duda una de las tareas m6s antiguas y más conocidas por el 

hombre,y no obstante el progreso y la sofisticaci6n de los me 

dios para llevarla a cabo, hay ciertos campos que requieren -

de m{s ~tenci6n y de mái estudio. Desde este punto de vista,_ 

esta actividad es preocupaci6n básica de cada Estado en forma 

individual en cuanto que el desarrollo de la industria de la_ 

pesca, implica la garantía de un nivel econ6mico importante -

que se expresa en una sociedad con cierto Índice de autosufi

ciencia. 



158 

As!, los distintos Estados qúe cuentan con proyectos de_ 

desarrollo pesqu~ro, han elaborado planes y programas de me-

tas ambiciosas, esencialmente en la producci6n masiva de bie

nes de consumo. Sin embargo, la explotaci6n pesquera puede -

ser vista tambi~n como una preocupaci6n de la comunidad inter 

nacional, que en el 6nimo de garantizar para todos los pa!ses 

la utilizaci6n de este tipo de recursos, se ha organizado en_ 

una estructura muy compleja que se aboca a la concepci6n de -

principios y a promover condiciones de observancia general P! 

ra todos los lstados, de tal manera que las condiciones de la 

explotac16n de los mares resulten equitativas y justas en lo 

que se refiere a su aprovechamiento, 

Tenemos ya un Orden Internacional que regula y contiene_ 

normas y procedimientos, universalmente aceptados, que hacen_ 

posible la equitativa y justa explotaci6n: sin embargo, los -

Estados de la comunidad, en uso de su soberan!a, se manifies

tan internacionalmente creando sistemas y estructuras jurídi

cas, econ6micas y administrativas, que sin el ánimo de trans

gredir los principios internacionales, les permiten realizar 

el desenvolvimiento de una industria necesaria para sus inte

reses. 
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No obstante el planteamiento del gobierno mexicano para_ 

el desarrollo integral pesquero,que en la 6ltima década ha ·· 

permitido algunas ventajas, entre ellas el hecho de que cxis· 

te un incremento percápita en el consumo de productos marinos 

y la consecuente inversi6n estatal y priváda de muchos miles 

de millones de pesos para este sector, de todas maneras la in 

terrogante es a6n la siguiente: ¿ llacia donde nos conduce el 

camino pesquero de nuestro país ? 

La figura de la empresa mexicana,como la entendemos a la 

fecha, que desempefta actividades de pesca o que tiene por ob

jeto social, directa o indirectamente, la explotaci6n, la in

dustrializaci6n, comercializaci6n y venta de los recursos pe~ 

queros, no es una figura nacida o creada cien por ciento en -

nuestro sistema, incluso la Ley Federal para el Fomento de la 

Pesca reconoce,en su Artículo correspondiente, la posibilidad 

de que e•presas mexicanas puedan obtener concesiones o permi

sos para dedicarse a esta actividad. ( 122 ) 

Por otro lado, sabemos que la actividad pesquera, a6n -

cuando se enmarca en el rubro de una actividad eminentemente_ 

econ6mica, tiene en nuestro pa~s una connotaci6n o funci6n s~ 

( 122 ) M~xico, Leyes, Ley Federal para el Fomento de la Pes
~· Mbico: Se.cretaría de Pesca, pp. 17-26 
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cial bien definida, ya que si biert por su propia naturaleza -

ha de permitir el lucro y la ganancia económica¡ su supuesto_ 

b&sico es dar a la sociedad, en forma integral, alternativas_ 

bien específicas como son el acceso a mayores bienes de consu 

mo de productos b&sicos, fuentes de trabajo productivas y re

muneradas, entre otras, que fueron hasta 1982, políticas del 

gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. 

Sin embar¡o,el ries¡o econ6mico de la pesca es en forma_ 

clara muy alto. Las inversiones y los presupuestos econ6micos 

que supone, llegan a cifras muy elevadas, permitiendo que es

ta actividad se transforme en una bien identificada con gru-

pos de recursos muy s6lidos y con tareas de desarrollo nacio

nal. As{, la estructura empresarial de la pesca y los proyec

tos nacionales, requieren de un entendimiento mutuo en cuanto 

a sus respectivas finalidades. 

Lo anterior no significa que exj:sta una actividad pesqu! 

ra s6lamente lucrativa y otra que se efect6e en cumplimiento_ 

de una obllgaci6n, adem4s no existe una diferenciaci~n por el 

destino que se le da a la pesca y queda claro que la inten--

cidn, independientemente de su origen, es el desarrollo de -

una actividad específica. 
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Ahora bien, por lo menos en M~xico, no existe, en lo que 

se refiere a esta actividad, un dato preciso a partir <lcl 

cual la figura de la empresa adquiera importancia capital, -

con lo cual, a la larga, viene a crear una incstabili<la<l cco

n6mica y estructural del sistema. 

Existe en la actualidad, una clasifi~aci6n no oficial -

de las empresas que se dedican a la actividad pesquera. Esta_ 

clasificac16n supone con mucha precisi6n las distintas alter-

nativas existentes: 

1) empresas de Capital 100 \ nacional. 

Z) Empresas de Capital nacional y participaci6n estatal 

o de economía mixta. 

3) Empresas de Capital nacional y extranjero. 

4) Asociaciones de cooperativas con capital estatal y/o 

nacional, así como también otras nacidas de las com

binaciones antes mencionadas. ( 123 ) 

Estos tipos de empresas han sido identificadas como 

Empresas de Coinversi6n en raz6n del origen de sus aport!!_ 

ciones de capital, ya que de alguna manera resulta práctico -

para el estado el seftalamiento por d1ferenciaci6n de todas -

( 123 ) Torres, C6rdoba Roberto.Apreciacione~ sobre el r~gi-
men jurídico de la Empresa Pesquera Mexicana, Méx i- -
co: SEPESCA, p. 9 
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aquellas inversiones que realiia¡ cuando se hacen conjunta-

mente con distintos interesados. 

Vale la pena señalar que el nombre de Empresa de Coin-

versi6n, en el sector pesquero al menos, ha adquirido ya to

da la fuerza necesaria, resultando un sistema pr~ctico, a6n_ 

cuando poco ortodoxo y solidificado. ( 124 ) 

Para lograr una mayor consistencia en los datos expues

tos, un an,lisis específico de cada una de las figuras enun

ciadas ser' lo m's adecuado, no obstante se evidencian las -

características de cada caso en particular,ya que como se db_ 

serva, todas y cada una de ellas est~n estructuradas y defi

nidas como sociedades mercantiles, reconocidas por la Ley de 

la materia, llamando la atención en forma especial el caso -

de la empresa de capital nacional y extranjero, ya que por -

un lado, en forma adicional al meramente mercantil, se obsér_· 

va en su constituci6n el r6gimen de inversi6~ extranjera que 

se aplica en el país' y por el otro,es en este tipo de empresa 

en donde se origina el sistema de empresa de coinversi6n en_ 

el sector pesquero, siendo al mismo tiempo su antecedente 

m's pr~ximo. 
~~~------------------------------------------( 124 ) Ibidem. p. 10 
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Debemos sefialar que no hay una s6la disposici6n en el -

Derecho Positivo Mexicano y por lo tapto, no existe tampoco_ 

ningGn estudio especifico que nos permita un conocimiento --

previo de lo que significa el término Empresa Pesquera d~ _ 

Coinversi6n . bste ha nacido a la vida jur{dica en materia _ 

pesquera en virtud de las políticas de las autoridades del -

Estado, que así identifican a una empresa.mercantil con par

ticipaci6n extranjera, cuyo objetivo social se refiera a es

ta actividad. 

Lo anterior merece atenci6n especial ya que estas empr~ 

sas han sido denominadas también como 

Coinversi6n o s61o Empresas Mixtas 

Empresas Mixtas de -

con apoyo a los s1-

guientes racionamientos: se dice Empresa Mixta de Coinvcr-

si6n a toda sociedad de car,cter mercantil que se constituya 

conforme a las Leyes Mexicanas y cuyo objeto social sea, --

conjunta o separadamente, la explotaci6n, industrializaci6n, 

distribuci6n y venta de los productos de la pesca. ( 125 ) 

Así, los términos Mixto y Coinversi6n, se refieren Gni

camente a la composici6n del capital cuando éste proviene ó _ 

( 125 ) Torres, C6rdoba Roberto, Antecedentes y Definiciones 
de las Empresas Pesqueras Mexicanas, México: ScPESCA, 
p, 11 
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tiene origen extranjero. 

Si observamos bien, coinvertir implica una inversi6n -

que tiene dos orígenes. A6n más, en nuestro país, y para es

tablecer la diferencia, se reconocen s6lo las sociedades o -

empresas de Economía Mixta, que independientemente de su na

turaleza jurídica, son aquellas en donde participan el capi

tal del Estado y el capital privado, sin que su objeto so--

cial tenga que ser especial o determinado. 

Internacionalmente, se reconocen ciertos sistemas jurí

dicos y administrativos que tienen como finalidad materiali

zar los principios de la cooperaci6n internacional. 

Estos sistemas,que b6sicamente provienen de la manifes

taci6n de los Estados, se aplica a una gama muy variada de -

actividades y entre ellas a la pesca, ya que cada Estado al_ 

utilizar estos sistemas y estructuras, para el caso de la ac_ 

tividad pesquera, les ha dado distintas acepciones, tomando 

en cuenta para ello, los r~gímenes jurídicos internos de ca

da. uno y finalmente la forma de composición y estructuras -

que les aplican. 
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Hasta donde es posible respaldar lo anterior, existe ·· 

cierto !ndice de unificaci6n internacional de los criterios_ 

individuales al identificar estos sistemas y estructuras co

mo Empresas Comunes de pesca. Estas son las que en drminos_ 

del Estado Mexicano se conocen como Empresas Pesqueras de ·· 

Coinversi6n. 

Las Empresas Comunes de Pesca pueden definirse como so· 

ciedades que, en el cuadro de un acuerdo de pesca y conforme 

a la le¡islaci6n interna de un Estado, son constituidas por_ 

Empresas P4blicas o Privadas de dicho Estado,en asociaci6n · 

con Empresas Pesqueras Extranjeras para la explotaci6n com6n 

de los recursos biol6¡icos del mar y para la industrializa-· 

~i6n o la comercializaci6n de ~stos. ( 126 ) 

La definici6n anterior cuenta con ciertos elementos im· 

portantes: en primer lu¡ar se refiere a sociedades que nacen 

en el cuadro de un acuerdo internacional y conforme a la le

gislaci6n interna de un Estado¡ esto significa que las Empr! 

sas Comunes de Pesca desde s~ creaci~n est~ re&uladas por -

el Derecho Nacional del Estado beneficiario de la aportaci6n 

( 126 ) Ibidea. ·p. 13 
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de capitales, Se caracterizan par el hecho de que sus condi

ciones de formaci6n revisten aspecto internacional, 

En algunos casos, este aspecto internacional se deriva_ 

de la existencia de un tratado bilateral de cooperaci~n gen! 

ral limitado a la pesca, concluido entre Estados interesados 

en proaover la creaci~n, entre sus ciudadanos de sociedades 

comunes, asociando a Empresas Pdblicas del pa~s beneficiario 

con las aportaciones de fondos con grupos privados del pa~s

de donde los fondos provienen o asociando a sociedades priv! 

das de·. los dos países. 

Las Empresas Comunes de Pesca son el medio propicio, -

principalmente para fquelles Estados que tienen los recursos 

naturales y no cuentan con los elementos tecnol~gicos para -

llevar a cabo su explotaci~n y viceversa, ya que aquellos -

que te.niendo dichos elementos tecnoldgicos, encuentran muy -

beneficioso aplicarlos en pa~ses que cuentan a61o con los -

recursos. Esta paradoja ha mantenido cierto equilibrio, sin_ 

embargo, es dudoso el mantenimiento de una circunstancia co

•o 'sta. 

Para el caso de M~xico, la similitud de la Empresa Co-· 
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mán Pesquera con la Empresa Pesquera de Coinversi6n, recono

cida por la política del Estado, se basa esencialmente en -

dos presupuestos: 

1) Ambas empresas se contituyen conforme a la·legisla

ci6n que el Estado les aplica, Estas legislaciones_ 

ser&n todas aquellas disposicion~s jurídicas que en 

un momento determinado afecten o tengan apliaaci6n . ~ . ~ 

en el caso de la actividad p~squera; estamos toman

do en cuenta todas aquellas normas del Derecho Pos! 

tivo Póblicas y Privadas. 

Del mis•o •odo, el manejo del Estado en cuanto a e! 

tas e•presas estar~ directamente vinculado con el -

inter's del desarrollo de la industria de la pesca, 

en donde estamos tomando en cuenta todos los aspec

tos de car~cter t'cnico, econ~mico, administrativo, 

financiero y social. 

2) El tipo de persona,f~sica y mo'ral , que partici-

pan en aabas empresas son las mismas, en cuanto a -

las primeras,est!n los libres empre~arios y en cu•n 
' . -

to a las segundas las Empresas Pdblicas o Empresas_ 
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del Estado y las Empresas Privadas o Sociedades de_ 

Inversi6n, particulares, nacionales y extranjeras,_ 

que en cuanto a su personalidad y naturaleza jurí-

dica respectivamente, se acatará a lo dispuesto pot. 

las leyes respectivas del país beneficiario. 

Una.vez establecida para nuestro estudio, la definici6n 

y objetivos de la Empresa Pesquera de Coinversi~n. se hace -

necesario un an,lisis del sistema jurídico relativo a su --

constituci6n, as{ como un estudio evaluativo de las disposi

ciones que le son aplicables y finalmente, .la aenci6n del as 

pecto jurídico que inte¡ra su marco •'s aeneral. 

En este rep¡l~n. la legislaci6n mexicana coao sabemos,_ 

no presenta un cuerpo ordenado de disposiciones jurídicas -

que sean aplicables en forma especial al establecimiento de_ 

este tipo de empresas; por otro lado,est~ la coaplejidad y -

variedad de disposiciones relativas a la pesca y ~l aprove-

chamiento del recurso en nuestro pa~s. 

Así pues, el panorama jur~dico aplicable al caso, al no 

presentar una uniformidad y el orden pertinentes, obli&a a -

completar el problema del establecimiento de las empresas --
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pesqueras bajo los siguientes aspectos: régimen aplicable a 

su constituci6n y análisis crítico de.las características 

esenciales de los elementos econ6micos y jurídicos que las -

constituyen. 

La legislaci6n mexicana relativa a la constituci6n de -

las empresas en términos generales, o sea-la Ley General de 

Sociedades Mercantiles seftala textualmente: 

ARTUCULO 1: Esta Ley reconoce las siguientes especies -

de sociedades mercantiles: 

I SOCitiDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

11 SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

III SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

IV SOCIEDAD ANONIMA 

V SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y., 

VI SOCIEDAD COOPERATIVA ( 127 ) 

Las sociedades o empresas a constituirse pueden adoptar 

cualesquiera de las formas mencionadas en el Art~culo seftala_ 

do, sin embargo, por razones de orden pr~ctico y de funcion! 

miento interno, aquellas que se constituyen teniendo como fi_ 

( 127 ) M6xico, Leyes, Ley General de Sociedades Mercantiles, 
Coristituci6n.de las Empresas, p. 72 
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nalidad la explotaci6n pesquera', 'lo hacen adoptando las far.

mas de Sociedades An6nimas, en raz6n de que los requisitos -

para su creaci6n, as! como el tipo de responsabilidad merca~ 

til que representan, en t6rminos generales, le son favora--

bles a los participantes. 

Ahora bien, el aspecto interno o m&s claramente la im~

portancia del fomento y creaci6n de estas empresas que se de 

diquen a la explotaci6n del recurso pesquero nacional, es ~~ 

trascendental, En forma clara se advierte que la falta de CI!, 

pacidad del pah para aprovechar sus recursos pesqueros, le 

acarrea m6ltiples inconvenientes. 

Por lo tanto deber~a de asegurarse de que exista un pr2 

grama nacional que en forma espec~fica y ~nica, tenga como_ 

finalidad proyectar, fomentar, vigilar, controlar, adminis-

trar e incluso sancionar este tipo de empresas, lo que es -

por dem's ben6fico. 

Por lo expuesto, se concluye que el r6gimen jurídico -

aplicable a las Empresas pesqueras de Coinversi6n es el de -
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las sociedades mercantiles y que en ellas se observar~n las_ 

restricciones de la Ley para promover la inversi6n mexicana 

y regular la inversi6n extranjera cuyo objetivo es estimular 

un desarrollo justo y equilibrado y consolidar la independen 

cia econ6mica del país. 

Al aspecto econ6mico de la Empresa Pesquera de Coinver· 

si6n en México, independientemente de su éonstituci6n, se le 

puede agregar que por ser una industria de fomento en el --

país, él inversionista extranjero no se ve restringido en ·· 

cuanto a aspectos t'cnicos que justifiquen su necesidad, es

to es, la transferencia de tecnología expresada en la impor~ 

taci6n de maquinaria y elementos científicos no existentes -

en M'xico, se sujetan a regímenes y controles de gran'elastl 

cidad, trat6ndose de •aterias prioritarias. 

Por lo que hace a los elementos jurídicos, se hace nec! 

sario resaltar nuevamente la importancia que tiene el hecho 

de que el conjunto de normas aplicables ~1 establecimiento -

de este tipo de empresas, corresponde o se tipifica en el de 

las Sociedades Mercantiles, por un lado, y que al aclarar an 

tetiormente que por ser el recurso pesquero la finalidad u · 

objeto de la empresa, ~Sta queda sujeta al aspecto de la con 
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cesi6n por parte del Gobierno Federal, por el otro. 

Corresponde entonces, hacer menci6n a la explotación y_ 

aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, por tratar 

se del recurso pesquero. 

Al constituirse ante Notario PÓblico una Sociedad An6n! 

ma, cuyo objetivo sea la explotaci6n del recurso pesquero, -

deber~ quedar comprendido as{ en su parte relativa a los ob

jetos sociales, ya que ésto se requerirá como un elemento P! 

ra el otorgamiento,por parte de la autoridad correspondient~ 

de la concesi6n administrativa necesaria. 

Dejemos pue.s, como caracter~sticas esenciales de ~ndole 

jur~dico a la concesi6ni·administrativa para la explotaci~n -

del recurso pesquero y como parte de los elementos, tambi~n

esenciales, para la constituci6n de las Empresas Pesqueras -

de Mbico. 

La Ley Federal para el Fomento de la Pesca, contempla -

el r~gimen de la concesi~n para la explotac.i~n pesquera en -

su Art~éulo 27°, en relaci6n a las personas f~sicas y mora-

les que puedan obtenerlas¡ Artículos 31° y 37w relativos a -
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tas limitaciones y prohibiciones de la Ley respecto de la -

pesca; Artículo 32° en cuanto al cumpl~miento de requisitos 

para obtener la concesi6n; Artículo 34° que establece el or

den de preferencias en el otorgamiento de la misma y por dl

timo el Articulo 38° que establece las obligaciones de aque

llos beneficiados con la concesi6n. Asimismo, la Ley contem

pla las causas de revocaci6n, cancelaci6n y caducidad de las 

concesiones a trav6s de sus Artículos 44° y siguiente~( 128 ) 

Por otro lado,las disposiciones jurídicas que fundamen

tan la existencia de los distintos registros que ante las -

Autoridades deberán obtener las empresas pesqueras son: el_ 

Artículo 21° de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, 

que obliga al registro nacional de pesca; el Artículo 23° -

para promover la foversi6n mexicana y regular la invcrsi6n_ 

extranjera que da existencia al registro nacional de inver

siones extranjeras; el Articulo 5" de la Ley de las C6maras 

~e Comercio y de las de Industria y el Artículo 6° de los -

Estatutos de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera -

que obliga al registro en dicha C4mara existiendo tambi'n -

el registro de embarcaciones ante la Direcci6n General de -

( 128) México, Leyes, Ley Federal ... op.cit. ,pp. 18-26 
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Marina ~ercante y el de la Secretnria de Hacienda y Crédito_ 

Pdblico segdn el Articulo 9~d~ la Ley de Navegaciones y Ca~ 

mercio Marítimo y Artículos ~y ~de la Ley de Registro Fede 

ral de Vehículos Tespectivamente. 

Por lo que hace a las políticas del Estado en el manejo 

de las empresas, se contemplan los lineamientos que el Esta~ 

do Mexicano, a través de la Secretaría de Pesca ha establee! 

do respecto a las Empresas Pesqueras del pa~s, siendo ~stas 

las siguientes: 

* En relaci6n con la explotaci6n del recurso pesquero, 

el Estado ha establecido como pol~tica, reservarse -

un porcentaje del producto total de la captura de la 

empresa, con la finalidad de destinarlo al consumo -

nacional; dicho porcentaje podrá variar de acuerdo -

con· las necesidades nacionales a satisfacer. Por o-

tro lado, ante la Secretaría de Pesca, deber. ser w. 

tratado. por la empresa tal porcentaje al momento de 

presentar el proyecto de captura. 

* En relaci6n al proyect~de captura, se podr. s~lo -

concesionar la captura de aquellas especies que no -
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est6n reservadas a las sociedades cooperativas de pr~ 

ducci6n pesquera, de conformidad con el Artículo 49°_ 

de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca. 

* Por Último, en lo que corresponde a la tripulaci6n de 

las embarcaciones de este tipo de empresas, se ha --

creado un Programa Nacional de Capacitaci6n y Adies-

tramiento del personal de la flota pesquera·de altura 

con el que el Estado pretende, P,recisamente, capaci-

tar y adiestrar al personal mexicano,de manera que su 

cumplimiento por la e•presa es elemento esenciaL( 129 ) 

Cumplidos los requisitos ~ur~dicos, establecida la em-

presa y reconocida como Empresa Pesquera, la Secretaría de -

Pesca en su calidad de autoridad competente y previo estudio 

estar~ en aptitud de otorgar la concesi6n o negarla dentro -

de un plazo no mayor de 120 días, de conformidad con el dlt! 

mo pánafo del Art~culo· 25° de la Ley Federal para el Fomen

to de la Pesca. ( 130 ) 

( 129 ) Torres, C6rdoba Roberto,. La Empresa Pesquera. Marco 
Jurídico, M6xico: SBPBSCA, pp. 27-28 

( 130 ) .!!!.!.!!!!· p. 28 
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3.2.2 VINCULACION DBL SECTOR PET~OLERO. 

Bn cuanto a la participación del sector energ6tico, po· 

demos decir que evaluar la productividad es un requisito i~e

ludible para superar los problemas estructurales de este sec~ 

tor y avanzar hacia la consecuci6n de los obst!culos. 

Es adem4s, una exigencia política para asegurar en es-

tos momentos tan difíciles, y trat4ndose de recursos no reno

vables, que los acervos naturales, humanos y tecnol~aicos, la 

planta productiva existente y la infraestructura de apoyo con 

que cuenta dicho sector, rindan el mayor provecho de la Na·--· 

ci6n y refuerce su independencia y su soberanía. 

Bn el período 1984·1988, el sector eneraético presenta

r' un conjunto de autosuficiencia de recursos. Esto se deber! 

b'sicamente a la aportaci6n de Petróleos Mexicanos,que aener! 

ría un super4vit y consolidar~• su posici~n financiera.( .l~l) 

Para la conformaci6n de un perfil econ6mico dentro de · 

este· sector, se obliga un gran esfuerzo de coordinaci6n den·

( 131 ) Proarama Nacional de Energéticos 1984·1988."Financi! 
miento~ Cap. 7. Estimaciones Presupuestales. M~xico_ 
1984. p. 122 
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tro del Sector Pdblico y se exige una amplia participaci6n de 

todos los sectores de la sociedad. Se :equiere,asimismo, de -

mecanismos para apoyar con oportunidad el cumplimiento de las 

acciones, para evaluar la consecuci6n de las metas y para ve

rificar la correcta aplicaci6n de los recursos. 

Como parte de la instrumentaci6n de ~icho perfil se de

ber&, como punto importante, revisar el marco jurídico del -

sector energ6tico para promover las ad~cuaciones necesarias ~ 

sobre todo, la incorporaci6n en 61, de las nuevas normas que_ 

requiere la ejecuci6n de las políti~as a desarrollar. 

Debe seftalarse que nu~stro pa{s est&. por entrar en una 

etapa relativamente cara en t6rminos de extracci6n de petr6-

leo y cada vez depender~ m&s de 61, pues requerir& de un gran 

nGmero de pozos para su adecuado desarrollo en cuanto a perf~ 

raciones de gran profundidad. 

Por otro lado, resulta una orientaci6n estrat6gica.par

ticipar a~tiva y eficazmente en la valorizaci6n internacional 

de los hidrocarburos y en el fortalecimiento de su mercado. • 

Ello supone continuar la pol~tica iniciada por la presente •• 
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administración, consistente en éohtribuir, sin menoscabo de -

nuestra soberanía, al esfuerzo organizado de los países expor 

tadores, cuyo interés en la materia coincide con los de nues

tra Nación, tendientes a ordenar la oferta y valorizar adecua 

damente el producto. ( 132 ) 

En función del interés nacional y considerando la evol~ 

ci6n del mercado y de los precios reales, el país deber~ de -

estar preparado para fortalecer su posici~n en el mercado in

ternacional de hidrocarburos. 

Siguiendo estos lineamientos, a largo plazo, se permit! 

rá que el' país maximice los excedentes del sector en benefi-

cio de toda la economía, procurando una amplia flexibilidad a 

la plataforma de explotaciones de hidrocarburos después de --· 

1990 y garantizar4 menores costos de operaci~n en el futuro._ 

133 ) 

Actualmente, el sector energ~tico es el principal dema~ 

dante en el país de bienes de capital y de otros productos de 

gran significación para la industria, por lo que es un instr~ 

mento importante de foaento de desarrollo industrial del 

país. 

( 132 ) 
( 133 ) 

~· p. 67 

lbidem. 
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Afianzar sus encadenamientos con el resto de la economía, 

es una de las orientaciones que recibe. la más alta prioridad y 

se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos definidos por_ 

el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterio~ 

El impulso se dará a trav6s de la reorientaci6n de la demanda, 

del desarrollo tecnol6gico y del apoyo de las actividades que_ 

utilizan insumos producidos por el sector .. ( 134 ) 

3.2.3 VINCULACION ,D~L SECTOR MINERO .MARINO. 

Refiriendonos ahora al sector minero, podemos decir que_ 

la minería nacional est~ integrada, como ya se •encion6 con -

anterioridad, por la participación estatal mayoritaria, la --

gran mayoría privada y la pequefia y mediana minería. Esta está 

regida fundamental•ente por la Ley _Reglamentaria del Art. 27° 

Constitucional y su re¡lamento. 

La miner~a se encuentra complementada tambi6n por agrup! 

cienes profesionales del Colegio y la Aso~iaci6n de Ingenieros 

Mineros, Metalurgistas y Ge~logos Mexicanos y la Sociedad Geo

l?gica Mexicana, as! como la Federaci6n Nacional de Asociacio

nes de Mineros Medianos y Pequefios A.C. , y la Agrupaci~n de -

Medianos Productores de Minerales de M~sicG A.C. ( 135 ) 

( 134 ) 
( 135 ) 

Pfog%.Nacional de Bnerg~tiaos. op.cit. p • 65 
Pro¡rama Nacional de Minería 1984-88.Diagn6stico del 
sector min~ro-metal6rgico. M6xico 1984. ·p. Zl 
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Pese a la crisis actual y' las políticas comerciales pr~ 

teccionistas de las naciones industrializadas, el sector mine 

ro-metal6rgico, en relaci6n con el comercio exterior, ha re- -

gistrado una actuaci6n destacada al no s6lo conservar, sino -

incrementar su super&vit comercial. Posteriormente al sector_ 

energ6tico, b&sicamente petrolero, el sector minero ha sido -

uno de los que m&s a contribuido al super,vit en cuenta co--

rriente de la Naci6n en los Óltimos años. 

La disminuci6n de importaciones no ha sido la causa Úni 

ca de este super,vit coao ha sucedido para algunos de los sec 

tores de la economía nacional, sino que es el resultado tam-

bi~n del avance del sector en materia de exportaci6n: aumento 

de minerales no met,licos en 7.8 \y met&licos en un 30.S \, 

( 136 } 

Adea'5 del cumplimiento de su papel estrat6gico como -

proveedor de las materias primas necesarias para el funciona..

miento de la industria de la transfonnaci~n alimentaria y ~-
energ~tica, y como partícipe en el sector externo de la eco-

nomía, el sector nünero..,.·:metal~rgico, sin ser intensivo en mano 

de obra, ha generado empleos productivos principalmente en z2 

( 136 ) ~· . p. 22 
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nas marginadas, contribuyendo con ello a reforzar las políti

cas que en este sentido se han inscrito en el Plan Nacional -

de Desarrollo 1983-1988, ( 137 

La minería ha proporcionado una cobertura significati-

va en cuanto a responsabilidades para atender las necesidades 

internas del país, de la demanda de los p~incipales insumos -

requeridos por la industria y que se encuentran en el territ~ 

rio nac1onal. 

En la actualidad, el minero-metalórgico, al igual que -

el resto de los sectores, se ve afectado por el prolongado -

período de recesi6n internacional y la contracci6n que desde 

1981 se manifest6 en la.economía nacional. 

La reactivaci6n de la economía internacional no se .ha -

dado en la magnitud suficiente, ni con el sostenimiento nece

sario, para que se refieje una mayor estabilidad y mejoramie~ 

to de las cotizaciones de los minerales. Esta situaci6n hace_ 

dif~cil esperar perspectivas positivas para los minerales in

dustriales en el corto plazo; situaci6n que se agrava por la 

137 ) lbidem. ~· Z3 
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tendencia tecnol~gica en materia ae sustituci6n y desarrollo_ 

de nuevos materiales. 

La contracci6n de la actividad econ~mica nacional reper 

cute, por su parte, a trav~s del debilitamiento de la demanda 

interna de minerales, lo cual, sumado al incremento de los e· 

costos de las empresas mineras, afecta negativamente a sus 

ingresos realis . 

Se identifican pues, en el sector minero, tendencias y_ 

aspectos estructurales que deben recibir atenci~n particular. 

en la formulaci6n de lineamientos y pol~ticas, con objeto de_ 

dar al crecimiento en la minería, una orientaci6n fundamental 

de desarrollo. 

Por 6ltimo 1 cabe mencionar que en la estructura product! 

va del sector, es fundamental la relaci~n de las grandes em-

presas con las medianas y pequeftas a trav~s de la operaci~n -

de las grandes instalaciones de fundici6n y refinaci6n, pro-

piedad de las primeras, a manera que se beneficie y comercia

lice la pequefta miner~a, cuyas actividades se orientan a la -

etapa extractiva y primera fase de beneficio. 
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Por lo tanto, la participaci6n de las autoridades mine 

ras en la regulaci6n y orientaci6n de esta relaci6n debe con 

siderarse no s6lo una obligaci6n de Ley, sino tambián como -

una acci6n fundamental para el desarrollo arm6nico de la mi

nería. 

3. 3 lNVESTIGACION CIENTIFICA OCEANOGRAF.ICA. 

Está perfectamente justificada l~ renovada preocupa--

ci6n por la investigaci6n del mar para lograr un mejor apro

vechamiento de los medios marinos como una fuente de produc

tos alimenticios y de valiosas materias minerales¡ como ma-

nantial de energ~a, poco o nada utili~ada, y por el valor r~ 

creativo de la regi6n costera. Adem4s,el mar como camino --

abierto a todos los rumbos, es el medio f4cil de comunica~-

ci6n entre las naciones, por lo cual supera a todos los de-

m&s en importancia para el hombre. 

Como ya se ha mencionado, en los vastos espacios mari

nos existen valiosos recursos naturales, ya se trate de pe-

ces, algas, corales, o bien-de hidrocarburos, gas natural -

y n6dulos polimet&licos. Sin embargo, esa multiplicidad de -
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recursos poco significan de no contar los Estados en general, 

y en particular los ribereftos, con una capacidad adecuada pa

ra el desarrollo de actividades científicas oceanográficas. 

La Investigaci6n Cient~fica Oceanográfica fue uno de •• 

los puntos que m!s se discutieron en la Tercera Conferencia ~ 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, debido a su_ 

importancia tan evidente, ya que en la actualidad todos los • 

pa{ies, especialmente los que se encuentran en vlas de desa-

rrollo, se han percatado de lo valioso que resulta la Invest! 

¡aci~n Científica de este tipo para la localiiaci6n y el ade

cuado aprovechamiento de los recursos del mar. 

La Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continen-

tal fue el primer paso importante de legislaci6n internacio-

nal que puso restricciones especificas a la lnvestigaci~n ---

Cient~fica Oceanogr~gica • * Posteriormente, la tenden·-

cia a reglamentar dicha investigaci6n fue progresando dentro_ 

del clima de conflicto entre los Estados costeros en desarro

llo y los Estados marltimos adelantados. 

* La Convenci6n de 1958 estipuló que deber~a obtenerse 
el consentimiento del Estado costero para la Invest! 
gaci~n concerniente a .. la Platafo~llla Continental, 11!, 

vada a cabo allt. 
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Los primeros planteaban desde un principio, y con el! 

ridad, sus deseos de reglamentar la direcci~n de la investi

gaci6n en toda zona de su jurisdicci~n destinada a fines es

peciales trente a sus costas; aunque cualquier tipo de inve! 

tigaci6n beneficiaría más a una naci6n adelantada que a una_ 

que estuviese tecnol6gicamente atrasada, ampli~ndose así la_ 

brecha del desarrollo. 

Uno de los factores fundamentales que ha contribuido -

a apreciar el m'rito de la Investigaci~n Cient~fica Oceano-

gr&fica en los 6ltimos aftos, ha sido la política de naciona

lizaci6n de los recursos naturales que recientemente ha ven.!_ 

do adopt~ndose por los países del Tercer Mundo. El &mbito y_ 

las aplicaciones. de los trabajos de Investigaci~n Científica 

no se reduce simplemente a los aspectos econ~micos, ya que • 

sus resultados ·tambi&n ofrecen un gran inter~s desde el pun

to de vista ecol~gico, turístico, acad~mico, estrat~gico o •· 

militar. 

En la parte XU de la Convenci~n de las Naciones Uni·

das sobre el Derecho del Mar de 1982, en sus Arts •. del 2311° -

al 265~ se dedica especial atenci~n al tratamiento de la In· 

vestigaci6n Cient~fica Oce~nogr~fica, cuyo ejercicio se fun

da en la t'sis del consentimiento¡ esto es, ninguna embarca· 
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ci6n extranjera podrá desarrollar actividades de Invcsti&! 

ci6n Científica en alg6n espacio oceánico sometido a la so 

beran!a o a la jurisdicci6n de un Estado ribereno, ya sean 

Aguas Interiores, Mar Territorial, Plataforma Continental 

o Zona Econ6mica Exclusiva, sin el consentimiento previo -

y expreso de dicho Estado, ( 138 ) 

La parte citada dispone que el Estado investigador_ 

deber4 proporcionar al Estado riberefto~ con un mínimo de 6 

meses de anticipaci6n a la fecha prevista para el inicio -

del proyecto de investigaci6n, una descripci6n de: índole_ 

y objetivos del proyecto de investigaci6n; m~todos y me--

dios que se emplear~n, incluyendo el nombre, tonelaje, ti

pos y clases de embarcaciones del equipo científico, zonas 

geo¡r,ficas precisas en que van a realizarse las activida

des de investigaci6n; fecha prevista de llegada y partida_ 

de los barcos de investigaci6n o de emplazamiento y remo-

ci~n del ~quipo, seg6n'corresponda; nombre de la lnstitu-

ci6n patrocinadora, de su Director y de la persona a cargo 

del proyecto de investigaci~n y la medida en que se consi

dera ·que el Estado riberefto debería poder participar o es

tar representado en el proyecto de investiaaci~n 

( 138) Naciones Unidas, Convenci6n ..• op.cit., pp. 1Zl-
1Z3 
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Para M&xico, la Investigaci6n Científica de los mares ha • 

estado recibiendo un interés prioritario, pues es bien sa

bido que cuenta con aproximadamente 10,000 Km. de litoral 

marítimo, que por su extensi6n lo coloca en el primer lu·· 

gar de América Latina y dentro de los diez primeros a ni·· 

vel mundial, Se sabe también sobre sus riquezas ictiol6go· 

cas y petroleras de la zona costera en el ~alfo de México, 

el Oc~ano Pacífico, el Golfo de California y el Mar Cari·· 

be, 

M,.xico se ha percatado de la multiplicidad de usos - -

que ofrece el mar, que el adecuado y racional aprovecha--

•iento de sus recursos naturales y que el cdmulo casi ina· 

gotable de datos e inforaaci6n que contiene el medio am--

biente marino, tan valioso para su preservaci6n,.muy poco_ 

significarían sin una apropiada Investigaci6n Oceanogr4fi

ca. ( 139 ) 

Pero es tan s6lo en los dltimos aftoi en que diversas_ 

lntituciones Educativas, algunas Secretarías de Estado y -

ciertos Organismos Descentrali~ados han realizado líneas y 

. proyectos de investigaci~n con una perspectiva m~s amplia_ 

( 1 39) Vargas, Jorge A., Derecho del Mar. Una Visi6n Lati
noamericana., Mbico: Ed .• JUS, 1976, p. 272 
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y con mayor inversi6n de recursos. No obstante estos esfue! 

zos realizados, el conocimiento de los mares mexicanos es -

sumamente reducido, pues no se dispone de informaci6n sufi

ciente para que la explotaci6n y administraci6n de los re-

cursos pesqueros se aplique en una forma totalmente adecua-

da, 

De acuerdo con algunas investigaciones realizadas por_ 

el Conjejo Nacional de Ciencia y Tecnolog~a ( CONACYT ), -

los Centros de Investigaci6n pesquera con que cuenta nuesee 

tro pa~s, se encuentran mayoritariamente en Organismos del 

Gobierno y en Centros de Enseftanza Superior Pdblicos. 

Estos centros pueden agruparse en dos !reas principal

mente: la investigaci6n de pesquerías y la investi¡aci'n ma 
' . . -

rina orientada esencialmente a fines acad~micos. Dentro del 

primero destaca el Instituto Nacional de Pesca y en·e1:se-

gundo instituciones como el Instituto de Investigaciones -

Oceanogr!ficas de Ensenada, Baja California; el Centro de -

Estudios Biol6gicos de la Paz, Baja California: el Centro -

de Investigaciones Científicas y Tecnol6gicas ( CICTUS ) de 

Guaymas, Sonora .; las Estaciones de Investigaci~n Marina de 

Ciudad del Carmen y Mazatl&n,y por dltimo el Centro de Cien 
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cias del Mar y Limnología de la UNAM. ( 140 ) 

Desafortunadamente el tema de la Investigación Oceano·· 

gráfica no ha recibido la atenci6n que merece, ni de parte · 

del Sector Público, ni del Acad6mico. La ausencia de una le· 

gislaci6n aplicable a la materia, la falta de coordinación · 

entre las instituciones involucradas y la ~xistencia de un · 

centro de recopilación de datos e información, resultantes · 

de las investigaciones, son algunos eje.mplos claros de la l.!. 

gereza con que nuestras autoridades han manejado este asun·· 

to. 

La falta de coordinación y la no existencia de una ver~ 

<ladera congruencia entre las instituciones que se dedican a 

este ramo específico, crean un tope dentro del avance posi-· 

ble de la investigaci6n, ya que cada instituci6n desarrolla_ 

sus actividades de Investigaci6n Científica Marina sin ente· 

rarse de los que realizan otras instituciones semejantes de~ 

tro del campo, y más grave aún, que no mantienen un sistema 

y una eficiencia en su desempefio. 

,. 
( 140) Secretaría de Pesca, Plan Nacional .•• op.cit., p. 19 
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Para dar un mayor enfoqué y una mayor prioridad a la_ 

Investigaci~n Cient~fica Oceanogr~fica, por acuerdo presi-~ 

dencial, publicado en el Diario Oficial del 22 de febrero · 

de 1978, fue creada una Comisi6n Intersecretarial de Inves· 

tigaci~n Oceanogr,fica. 

Dicha Comisi~n, que está integrada por 5 Secretar~as · 

de Estado, Marina, SECOFIN, SEP, S.P.P. y SEPESCA, la UNAN_ 

y el CONACYT, está elaborando un proyecyo para re¡lamentar_ 

la Investigacidn Oceano¡r4fica, que tiene como base el Nue'f 

vo Derecho del Mar, con la finalidad de que en un futuro la 

participaci~n de investigadores mexicanos sea pre-requisito 

para la autorizacidn de estudios en aguas patrimoniales. 

Asimismo, realiza un proyecto de Programa Nacional In· 

dicativo de Investigaci~n Oceanogr4fica en el que se fija-

r4n las metas y objetivos de acuerdo con prioridades nacio· 

nales. Pero esto no deja de ser a largo plazo¡ no obstante_ 

que ha sido m~nimo el esfuerzo que dicha Comisi~n ha hecho_ 

por inducir un orden y una reconciliaci~n en las activida~

des oceanogr~ficas del pa~s. 

Respecto a los avances· en la I.nvestigaci~n Oceanogr~fi 
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ca en México, adn no se complementa el inventario de recur· 

sos¡ motivo suficiente para carecer de reportes satisfacto· 

rios, Existen en la actualidad el Banco Mundial de Datos •· 

Oceanográficos y Bancos Nacionales de Datos de los países · 

que lo realizaron, los cuales mapejan todo tipo de informa· 

ci6n referente a la lnvestigaci6n Marina, En México esto no 

existe, lo que hace m4s deficiente nuestr9 avance. 

Una de las actividades primordia~es que realiza la Co· 

misi6n Intersecretarial es el de detener cualquier buque e! 

tranjero que pesque o realice investigaciones sin el permi· 

so respectivo en aguas territoriales y en la Zona Econ6mica 

Exclusiva, Las solicitudes extranjeras para lnvestigaci6n · 

Oceanogr~fica en aguas aexicanas proceder(n en funci6n a ·· 

prioridades nacionales, no olvidando que el interés de Méxi 

co es primero. ( 141 ) 

Por otro lado, Jorge A. Vargas, investigador del Cen·· 

tro de ~studios Econ~micos y Sociales del Tercer Mundo 

( CEESTEM ) y especialista en materia de Investigaci~n Cien 

tifica Marina, present~ un p~oyecto de ~ecreto ·Presidenciai 

proponiendo .la .creaci6n de la Comisi6n Nacional para las ·· 

{ 14.1 ) · Uno Más Uno. 6. de junio 1983 



192 

Investigaciones Marinas ( CONAIMAR ). Este proyecto tiene -

como base parte del mecanismo de control sobre las solicitu 

des de los siguientes puntos: 

* Formulaci6n clara y exhaustiva de los planes y fina 

lidades precisas de los mismos. 

* Presupuestos. 

* Nacionalidad de las personas que hacen la solicitud. 

* Que los investigadores mexicanos sean incluidos en_ 

* 

los proyectos ( en caso de ser solicitud extranjera ) 

La obligaci~n de entregar a CONAIMAR los resultados 

finales de cada investigaci6n. ( 142 ) 

A pesar de .e~te buen proyecto, todav~a cabe esperar a_ 

ver si ~ste es aceptado, y lo m4s importante, de ser acept! 

do, ver hasta cuando sería puesto en marcha. 

Queda claro, que tambi~n la falta de una adecuada ln·

vestigaci6n Cient~fica Oceanogr~fica en nuestro pa~s, es =· 
una de las limitantes para obtener el m4ximo desarrollo pe! 

quera de M~xico. 

( 142 ) Vargas, Jorge A. Proyecto para Coordinar el Bstudio 
del Mar! Uno Más Uno. 10 de julio 1981 
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CONCLUSIONES, 

Es prioridad relevante que se analice el sistema econó

mico y legislativo nacional, con el objeto de sacar del es

tanque a nuestra realidad, tratando de que las nuevas reso

luciones sean adecuadas,tanto a las necesidades básicas,co

mo al Derecho Internacional. 

De no hacer lo anterior, al menos en los rubros concer

nientes a los recursos del mar, se corre el riesgo de que -

6stos no sean aprovechados, de tal manera que cubran con --

. los requisitos de la poblaci6n, por la falta de los medios_ 

suficientes para su explotaci6n, dando por resultado que, -

no obstante contar con un sin fin de recursos marinos, nue! 

tro pa1s sea relegado a lugares poco importantes en cuanto_ 

a la producci6n y explotaci6n de este tipo de recursos. 

Aunado a este problema, se cuenta con una total desorga

nizaci6n administrativa y una falta de infraestructura ade

cuada al sistema y un casi total desconocimiento de las po

tencialidades de nuestros recursos y del uso que se les PU! 

de dar, para lograr su 6ptimo aprovechamiento. 

Como base de la problem~tica del rubro del mar, tenemos 

que la falta,de un cuerpo adecuado y sistemático de normM_ 
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e instituciones jurídicas, que' éonformasen una noci6n exac

ta sobre Derecho del Mar, anula cualquier procedimiento a-

plicable a los asuntos referentes, en este casq, a la pesca. 

exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos y recursos mine· 

rales marinos, por sencillos que estos parezcan. 

Como ejemplo y prueba clara de lo anterior, vemos como_ 

en el rubro de la pesca, es hasta 1925 en que aparecen los_ 

primeros indicios de le¡islaci6n pesquera, la que con el P! 

so de los aftos. ha ido cambiando algunos de sus artículos, -

pero con poco fundamento en nuestra realidad. Esta le¡isla

ci6n, de manera alguna ha proporcionado un marco jur~dico -

que re¡lamenta y a la vez estimula el desarrollo de las ac· 

tividades del sector pesquero. 

La infraestructura pesquera del pa~s, a pesar de obli-

garse a obtener un desarrollo planificado, abriendo impor·· 

tantes polos de' desarrollo, es insuficiente para el propio_ 

avance de M~xico, pues carece de los servicios indispensa·· 

bles como serían muelles y atracaderos, de instalaciones ·

auxiliares para la recepci~n y conservaci6n de los produc·· 

tos y de otros como electricidad, agua potable, acceso.a ·· 

los lugares donde se ubican los puertos y educaci~n entre · 

otros, todos acordes. con las necesidades de la poblaci~n. 
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Por tal motivo y en base a la importancia que represen· 

tan los puertos para el desarrollo,tanto pesquero como eco· 

n6mico de nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo Pes· 

quera incluy6 dentro de sus objetivos, el alcanzar un alto 

grado de eficiencia, tanto en la evaluaci6n de sus necesida 

des, como en la determinaci6n de sus características, lo--

grando altos niveles de operaci6n; hay qu.e esperar, y ojalá 

no sea mucho tiempo, para ver si existe la oportunidad de -

ponerlos en marcha, 

A pesar de que el sector energético es considerado como 

un área eminentemente estrat~gica de la economía y que ha -

jugado un papel importante ·en el proceso del desarrollo na

cional, generando divisas y siendo instrumento de apoyo del 

crecimiento econ6mico, estimulando a algunas industrias de 

bienes de c~pital mediante sus programas de adquisiciones,_ 

la infraestructura de dicho sector presenta una serie de de 

ficiencias en algunas de sus áreas. 

Su excesivo énfasis en el logro de metas cuantitativas_ 

se tradujo,a la .larga, en insuficiente atenci6n a los as-

pectas cualitativos y en cierta desvinculaci6n con los obj! 

tivos más generales del desarrollo del país. 

La falta pe mecanismos de planeaci6n regional, el dese-
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quilibrio entre la demanda y la 'oferta de los servicios bá

sicos, la inflaci6n y el debilitamiento de ciertas áreas -

político-administrativas de competencia estatal y municipal, 

forman un patr6n de demanda de energ6ticos que influyen de_ 

una forma desfavorable en los aspectos de evoluci6n de la -

estructura de producci6n del sector. 

No obstante las fallas encontradas dentro del sector, -

existen algunos avances en el rubro de la tecnolog~a, intr~ 

<luciendo el empleo de mejores métodos, equipos y herramien

tas para los trabajos de perforaci6n. 

La mala distribuci~n que se le da a los hidrocarburos,_ 

la mayoría son enviados al extranjero bajo la justificaci~n 

de obtenci~n de divisas, sin ser vista la necesidad de con-

. sumo interno en el país, aunada a la crisis econ6mica por -

la que atraviesa la Naci6n hace que se agranden las difere~ 

cias de la infraestructura de este sector, debido al encare 

cimiento de las adquisiciones que se deben de hacer, ya sea 

en tecnología o refacciones. 

Dentro de la infraestructura minera marina, es realmen

te difícil el establecer si efectivamente hay dicha infra--
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estructura bien definida debido a que los intereses extran· 

jeros son los que han regido dicho sector y en poca aporta· 

ci6n los nacionales, pues la participaci6n del Estado ha si 

do más bien incipiente, aplicando reglamentos fiscales, más 

que legales, 

Este tipo de recursos han sido margin.ados debido al po· 

co inter6s que se ha mostrado sobre los mismos, sin poner • 

atención a los recientes descubrimien~os que se han realiza 

do tanto en tierra como en mar. Esto se debe básicamente a 

la falta de los recursos necesarios para la exploración ge2 

16gica de los mismos. Por lo tanto, si no existe una adecua 

da legislaci6n aplicable a los recursos encontrados en tie· 

rra, conformando así la infraestructura marina, mucho menos 

existirá para los recursos encontrados en el mar. 

Ahora bien, es muy importante lograr, independientemen

te de los escollos a salvaguardar dentro de las infraestrUf 

turas de ambos sectores, una vinculaci6n de 'stos al desa-· 

rrollo nacional. Esto se logrará conformando un sistema in· 

tegral jurtdico que permita la adecuada explotación, uso y_ 

aprovechamiento de los recursos marinos de nuestras aguas. 

Si se cuenta ya con un Orden Internacional que regula y 
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contiene normas y procedimientós, universalmente aceptados, 

hagamos uso de él, para la creaci6n de estructuras y siste

mas jurídicos, económicos y administrativos que permitan -

realizar el desenvolvimiento de una industria necesaria pa-

ra cubrir nuestros intereses y no los del extranjero. 

Otro aspecto relevante que es importante tomar en cuen

ta es el concerniente al conocimiento pleno de los recursos 

existentes en los oc~anos y el saber de sus potencialidade~ 

Esto s6lo es posible si se cuenta con una adecuada Investi

gaci6n Oceano¡r4fica, dedicada a la localizaci6n de los re

cursos marinos ya sean biol6glcos, físicos, químicos, geol6 . . -
¡icos, hidrocarburos o minerales. 

Desafortunadamente, la falta de coordinaci~n y la no -

existencia de una congruencia entre las instituciones dedi

cadas a este tipo de investi¡aci~n, han creado un tope en -

el avance posible de este tipo de Investigaci6n Oceanográ-

fica. Hace falta pues, la conjunci6n de intereses para el -

mayor aprovechamiento de los recursos marinos y lograr así, 

nuestra supervivencia a base de una mejor alimentaci6n con 

miras a la utilización de estos recursos. 



e o N C L u s I o N E s 

En base a lo expuesto en el presente trabajo de invosti· 

gaci6n, se considera que en M6xico no existe un real inter6s 

por aprovechar debidamente los recursos marinos que se encuen

tran inmersos en las diferentes zonas en las que dicho país ·· 

ejerce su soberania, puesto que ni siquiera tiene un proyecto_ 

de exploraci6n y mucho menos de explotaci6n, dejando a los ··· 

países extranjeros que hagan o deshagan con·nuestras riquezas_ 

marinas lo que deseen. Así pues, del presente análisis se obtu 

vieron las siguientes conclusiones: 

* M6xico es descrito como un pa{s de un nítido contorno -

marino y de un impresionante perfil oce,nico, s6lo por sus no

tables características geográficas. Prueba de ello son sus vas 

tos litorales, su rica Plataforma Continental, sus abundantes 

Lagunas Costeras y aguas estuarinas, su generoso Mar Territo--

rial y, sobre tqdo, su vasta Zona Econ6mica Exclusiva de 200 mi 

llas, la cual cubre un área superior a la que ocupa el territo

rio continental de nuestro país. 

* La escasa atenci6n que ha puesto nuestro país en cuanto_ 

al tratamiento jurídico sobre sus litorales, no obstante el em-
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peftoso trabajo para obtener el control soberano sobre éstos y • 

el manejo legal de las cuestiones de pesca y de los asuntos del 

mar en un contexto más amplio por parte de instituciones espe·· 

cializadas, de investigadores o profesores en materia de Dere·· 

cho, de Diplomáticos , especialistas en Relaciones Internacion! 

les y Economistas, repercuten en el desarrollo econ6mico·social 

de México, logr&ndose un estancamiento en estos sectores. 

* La aplicaci6n de la anchura del Mar Territorial, propue~ 

ta hecha a iniciativa de México, significa un triunfo total so· 

bre las sesiones llevadas a cabo en las Conferencias sobre Der! 

cho del Mar, logrando as{, un acuerdo justo y equitativo para · 

todos los'países, especialmente para los que se encuentran en -

vías de desarrollo. 

• Con el mecanismo de Proyecto de Convenci6n, los estados_ 

participantes en las sesiones de las Conferencias acordaron que 

una vez adoptadas las disposiciones, éstas no iban a sufrir mo

dificaciones de ning6n tipo, a no ser sobre una base consensua~ 

ampliando las negociaciones hasta acordar un texto que no prod~ 

jese ninguna oposici6n, s6lo en caso necesario. Con este dispo

sitivo qued6 asegurado el desarrollo de la Convenci6n. 

* Con el establecimiento de la Convenci6n qued6 bien esta-



201 

blecido el aprovechamiento 6ptimo de los recursos marinos y su_ 

captura permisible. Así, el Estado ribereño determina sus pro-

pies límites y capacidad de explotaci6n, autorizando, por su -· 

cuenta, a Estados no ribereftos para extraer los excedentes de · 

su Zona Econ6mica Exclusiva hasta un iímite base con la finali· 

dad de hacer efectiva la conservaci6n de sus recursos. 

* El establecimiento de una legislaci6n que reglamenta los 

recursos minerales, incluidos los n6dulos polimet,licos, en los 

llamados Fondos Marinos, fuera de la jurisdicci6n nacional, re· 

present6 uno de los conceptos m's originales e innovadores del_ 

actual Derecho del Mar, tomando en cuenta que dicha zona no ·-

puede estar bajo la jurisdicci6n de ning6n Estado y que es zona 

abierta a todos en general. 

* No obstante la participaci6n superactiva de M'xico ante_ 

los foros sobre Derecho del Mar, de poco nos ha servido, ya que 

internamente no se cuenta con una legislaéi6n, una distribuci6n 

y un aprovechamiento total de los recursos, que son muchísimos, 

contenidos en nuestros litorales. 
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* Bl interés por el mar se .encuentra principalmente en sus 

recursos. pues alberga gran cantidad de organismos que son una_ 

valiosa fuente de alimentos y energéticos. Por lo mismo, el mar 

ha sido y es el escenario de una productiva actividad:la pesca. 

Para el desarrollo de ésta. deben de unirse los esfuerzos de la 

ciencia. la tecnología, la industria y de los gobiernos. 

* Bl perfeccionamiento de la pesca. así como de los siste· 

mas de exploraci6n y explotaci6n de los recursos tanto bioldgi

cos. físicos. químicos y geol6gicos, no s6lo beneficiaría a los 

sectores pesqueros e industriales, tambi'n podría convertirse -

en una herramienta de -los científicos marinos, pues les facili· 

taría la obtencidn de muestras significativas y de cilculos ne· 

cosarios para aplicar el m'todo apropiado en las posteriores ·

evaluaciones de biomasa de. los organismos. 

* La explotaci6n de los recursos marinos, renovables y no_ 

renovables de nuestros litorales, se considera racional en cua~ 

to que no se cuenta con tecnología adecuada para su exploraci6n y 

explotaci6n. No podemos capturar ni el nWllero suficiente para ·· 

las necesidades de nuestro pueblo, pero sí para los requerimien-
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tos del extranjero. 

* Desafortunadamente para nuestro país, por la falta de un 

buen funcionamiento por parte de la Investigaci6n Cicntífica,la 

mayoría de los recursos, entre ellos los de más importancia ta~ 

to estratégica como econ6mica, como serían los recursos gcol6gl 

cos, hidrocarburos y n6dulos polimetálicos, no cuentan con una_ 

disponibilidad de potencial, ni mucho menos de conocimiento. 

* De nada nos servirá el hecho de extraer o capturar, por_ 

cualquier procedimiento, especies o elementos biol6gicos de --

nuestros mares, si no contamos con un marco jurídico que nos ·.· 

ayude a lograr una adecuada ·conservación y un 6ptimo aprovecha

miento de los mismos. 

* Debería de ponerse un poco más de atenci6n al rubro. que_ 

corresponde a la legislaci6n interna de los recursos que conti~ 

nen nuestros mares y sobre pesca, ya que las leyes que se han -

emitido has ta la fecha son tan deficientes que nunca han propor 

clonado un marco jurídico que regule de manera adecuada y a la 

vez estimule el desarrollo de las actividades exploratorias y -

.de explotaci6n pesquera. Esto queda confirmado al observar noso 

tros que hoy en día, 1985 , nuestra última Ley de Pesca data de 

1972, basada en la de 1925, y es inaplicable en su mayoría por_ 
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no adaptarse a la realidad de dés'arrollo de nuestro país. 

• Es urgente que se elabore una Ley basada en las recientes_ 

investigaciones marinas para obtener el máximo aprovechamiento_ 

de nuestros recursos, ubicados en nuestras áreas oceánicas.Así, 

también es de preponderancia el establecimiento de una reglame~ 

taci6n lo suficientemente restringible hacia las embarcaciones_ 

extranjeras que deseen realizar actividades pesqueras dentro •• 

del país. 

• Debido a la completa desorganizaci6n del sistema adminis·· 

trativo, que actualmente es utilizado para lograr un mejor con· 

trol de ra producci6n nacional, y contar con una insuficiente -

infraestructura, la evolución de los sectores pesquero, petrol! 

ro y minero, se ven afectados, no dando muestras de un pleno d! 

sarrollo que beneficie a nuestra economía y le d~ en 6ltima in! 

tancia, una configuraci6n a nuestra Naci6n. 

• A pesar de todos los grandes esfuer~os que se han realiza

do para obtener un adecuado sistema de infraestructura, la ex-

tracción, tanto de especies como de recursos geol6gicos es a~n -

insuficiente e inadecuada en relación con los requerimientos de 

la producci6n y las necesidades de expansi~n de dicha actividad 

La flota actual opera con bajos niveles de productividad y cos-
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tos muy altos, ésto debido a la falta de refacciones naciona

les y artes de pesca, escasez de mano de obra calificada y a 

la falta de diversificación de estracci6n. 

* La investigación y desarrollo de nuevas técnicas de -

producción se ven frenadas por la inexistencia de instalacio

nes apropiadas tanto en la pequeña como mediana industria que 

agrupa la actividad, así como la capacitación técnica del pe! 

sonal que interviene en la fase <le comercialización. 

* Los procedimientos y sistemas administrativos pesque-

ros que nuestro país utiliza deberían tomar como base los mo

delos de desarrollo econ6mico y tecnol6gico que requiere la -

actividad, pero desafortunadamente, como punto de origen, no_ 

se cuenta con una infraestructura s6lida, y por consiguiente, 

las instituciones o empresas cooperativas pesqueras no cuen-

tan con una estructura legislativa adecuada para hacerlas fun 

cionar, creando una serie de problemas que el Estado s6lo po

dría resolver reestructurando su sistema legislativo y admi-

nistrativo en cuanto a esta materia concierne. 

* Abatir la intermediaci6n especulativa dando preferen-

cia comercial a organismos y empresas de participaci6n esta-

tal para que en:condiciones cqmpetitivas puedan garantizar --
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tanto la consolidaci6n de la oferta de los recursos marinos,_ 

como su distribuci6n 6ptima, atendiendo las necesidades de •• 

sectores mayores de la poblaci6n, así como el régimen de pre

cios que garantice rentabilidad y precios accesibles al consu 

midow •. 

* La aportaci6n que puedan hacer los diferentes sectores 

a la economía de la Naci6n, es parte bien importante en cuan

to que fortalecen nuestra soberanía y afianzan su posici6n -

dentro del mercado,tanto nacional como internacional. Obvia-

mente, son los rubros que se destacan en el presente trabajo, 

lo~:que más pueden aportar a dicha economía, debido a su im-

portancia estratégica. 

* Dar prioridad a la aplicaci6n de nuevas tecnologías so 

bre nuestros recursos marinos, nos proporcionará adelantos e

ficientes tanto en la producci6n pesquera como en la aliment! 

ci6n de nuestros pueblos y no se diga sobre nuestra economía. 

* Con respecto a la ciencia, se puede decir que la meta 

principal de la ecología marina es comprender todos los proc~ 

sos biol6gicos que ocurren en el océano y que dan a éste su -

car&cter peculiar, 
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* La participaci6n más activa de científicos mexicanos -

en instituciones mundiales, dedicadas al estudio de las inter 

relaciones de la atm6sfera y el océano, constribuirfa al des! 

rrollo de las investigaciones de los organismos en nuestros -

mares. Asimismo, se ha especializado el instrumental de labo

ratorio en los Últimos afias, lo cual permite identificar con_ 

exactitud los componentes de agua, los sedimentos del fondo -

marino y los organismos. 

* Bn cuanto a la Investigaci~n Oceanográfica, debería de 

hacerse un esfuerzo para conjugar los logros de las institu·

ciones que se dedican a este rubro para establecer una in---

fraestructura de investigación, cuyo objetivo sería cumplir -

con las metas de. operaci6n, eficiencia y productividad que -

conduzcan al desarrollo integral de la Naci6n. 

* Los recursos marinos, renovables y no renovables, tan

to en nuestro país como en el mundo entero, representan una -

última f~ontera y fuente de esperanza, y más aún, una supervi 

vencía. 



A N E X o s 



A N E X O l 

CONVENCION SOBRE EL DERECHO DEL MAR. 

RESULTADOS DE LA VOTACION DE LA CONVENCION CELEBRADA EN LAS 

NACIONES UNIDAS EL 30 DE ABRIL DE 1982. 

VOTOS A FAVOR: 130 

- Afganistán Bolivia Chipre 

Alto Volta Botswana Dinamarca 

- Angola Brasil Dj ibouti 

- Arabia Saudita Burundi Egipto 

- Argelia Cabo Verde El Salvador 

- Argentina Camerún Emiratos Ar abes 
Unidos. 

Australia Canadá 

- Austria Colombia Etiopía 

Bahamas Congo Fiji 

Bahrein Costa de Marfil . Filipinas 

Bangladesh Costa Rica Finlandia 

Barbados Cuba Francia 

Ben fo - Chad Gab6n 

Bhután Chile Ghana 

Birmania China Grecia 



Grenada . Maln· Repóblica Cen · 
tro·africana 

Guinea . Marruecos 

Guinea· Bissau . Mauricio RepÓblica de 
Corea 

Guyana Mauritania 

Haití . Mhico RepÓblica Dem. 

M6naco 
Popular de Corea 

Honduras . 
India . Moz.ambique Repóblica Domi· 

nicána 
Indonesia Namibia 

Rumanía 
Ir&n Nepal 

Rwanda 
Iraq Nicaragua 

Samoa 
Irlanda Níger 

Islandia Nigeria San Marino 

Jamaica Noruega Santa Lucía 

Jap6n . Nueva Zelandia San Tomé y Prin 
cipe -

Jordania . Om&n 
San.Vicente y -

Kampuchea Paquisdn Grenadinas 

Kenia Panamá Senegal 

Kuwait Papóa Nueva Guinea · Seychelles 

Laos Paraguay Sierra Leona 
• Leichtenstein Per6 Singapur 

- Malawi Portugal Siria 

- Mali - Qatar Somalia 



Sri Lanka Togo - Yémen Democrático 

Suazilandia Trinidad y Tobago • Yugoslavia 

Sudán Túnez - Zaire 

Suecia Uganda - Zambia 

Suiza Uruguay - Zimbabwe 

Surinam Vietnam 

- Tanzania Yémen 

VOTOS EN CONTRA: 4 

Estados Unidos Americanos - Turquía 

Israel - Venezuela 

ABSTENCIONES: 17 

Bélgica - Mongolia 

Bielorusia Países Bajos 

Bulgaria Poloñia 

Checoslovaquia - República Democrática Alemana 

España - República Federal de Alemania 

Gran Bretaña - Tailandia 

Hungría - Ukranía 

Italia • Uni6n Soviética 

Luxemburgo 

FUENTE: Manuel Tello. Convenci6n sable el Derecho del 
Mar. Línea. Teoría y Práctica de la Revoluci6n 
M~xicana. Julio-Agosto 1982. 
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A N E X O 2 

iSLAS ENCONTRADAS FRENTE AL LITORAL DE 

BAJA CALIFORN1A NORTE. 

( OCEAi~O PACIFICO ) 

Nombre de la Isla Superficie en Km 2 

Coronado Norte 1.360 

Pi16n de Azúcar Se desconoce 
Coronado t.:entro Se desconoce 
Coronado sur Se desconoce 
Todos Santos I Norte U.970 
Todos Santos 11 Sur l. 7ó0 

7 Soledad o el Islote Se desconoce 
8 San Martín 2. llU 
9 San Jer6nimo 46.000 

10 San Benito Oeste 3.780 

11 San Benito <;entro 47.000 

lZ San Sen1to Sur 1.540 

13 San Lorenzo 44.000 
14 Salsipuedes 2.050 
15 Rosa I 0.069 

J.lrisdicc i6n. 

Federal 
Federal 
Feúeral 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federnl 
Federal 
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal 

.... / 



( MAR DE CORTES 

Nombre de la Isla Superticie en Km 2 

16 Angel de la Guarda 855,000 

17 Mira Mar ( Isla Lobo ) Se desconoce 

18 Gore 
19 Montagne 

20 Natividad 
21 San Roque 
22 Asunci6n 
23 Magdalena 
24 Santa o Margarita 
25 Mongrove 
26 Creciente 

27 Cerralvo 

s.ooo 
47.0UO 

BAJA CAL.lFORNIA SUR. 
( OCEANO PAC.lFICO ) 

8. 6000 

Se desconoce 
46.00U 

10.800 
220.0UO 

Se desconoce 
19.400 

( MAR D~ CORTES ) 

155.160 
28 San Juan Nepomuceno 1.250 
29 Gallo o.uso 
30 Espíritu Santo 112. oou 
31 Ballena 0.350 

32 Partida H 1.440 

33 San Francisco .l Se desconoce 

Jurisdicción 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 

Federal 
Federa.l 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 

.... / 



( MAR D.li CORTES ) 

Nombre de la Isla ' Superficie en Km 2 Jurisdicci6n 

34 San José I Se desconoce Federal 
35 Santa L:ruz 1 16.230 Federal 
36 Santa Cruz li Se desconoce Federal 
37 Monserrat 19,!140 Federal 
38 Danzantes 5.210 Federal 
39 Carmen 153,070 Federal 
40 t;oronados Se desconoce Federal 
41 Coyote Se desconoce Federal 
4Z San Marcos 32.000 Federal 
43 Tortuga 7.000 Federal 

FREN'l'E AL LI'l'ORAL D.li SONORA 

44 Pelícano IJ. 0.200 Federal 
45 San José H 0.660 Federal 
46 Baja San Jorge 0.500 Federal 
47 San Luis Gonzaca 0.010 Federal 
48 Tortuga 1 I 3.780 Federal 
49 Patos II o.:sso Federal 
SO 'l'ibur6n 1,2011.000 Federal 
51 Turners 4.500 
52 San Esteban H 45.000 
53 Rosa IJ. Q.060 
S4 San Pedro Nolasco 6.970 
SS Islote IJoble 0.010 
56 Islote Venado 0.160 

.... / 



FRENTli AL LITORAL DE ~ONORA 

Nombre de la Isla Superficie en Km 2 Jurisdicci6n 

57 Islote San Luis I o. 080 ~ota: Las islas en -

58 Banco Lobos 14.360 las que no aparece -
jurisdicción se debe 

59 ~an Vicente 1.150 a que no se precisa 

60 Pájaro 0.680 en la Constituci6n :-
interna del Estado, 

61 Almagre 0.300 desde cuando han es:-

62 Ardilla 0.130 tado sujetas a la --
jurisdicción del mi~ 

63 Tío Ram6n 0.090 ITTIO. 

64 <.:iaria 34.480 
65 Islote Lobos 11 0.150 

FRENTE AL LITORAL DE SINALOA 

66 De las Piedras 9.000 Federal 

67 De la Lechuguilla 3!1.450 Federal 

68 Santa María Se desconoce Federal 

69 San Ignacio 4!1.670 Federal 
70 Mero 17.000 Federal 

71 Macapule 37.000 Federal 

7Z Vinorama o Guinorama 3.270 Federal 
7j Saliaca 21.130 Federal 
74 Garrapata 15.000 Federal 
75 Altamura 166.000 Federal 

76 Tach1chi tle 125.000 Federal 
77 Baredito o Beredito 20.860 Federal 
78 P~jaro II 0.420 Federal 

79 Venado I 0.540 Federal 
80 Crest6n 0.540 Federal 

.... / 



FRENTE AL LJTORAL DE S!NALOA 

Nombre de la Isla Superficie en Km 2 Jurisdicci6n 

81 Tortuga ll J Se desconoce Federal 

82 Chivos l. 080 Federal 

FRENTE A LAS COSTAS DE NAYARIT 

83 Isabel l. 940 Federal 

84 San Juanito 8.330 Federal 
8!> María Madre 144.0UO Fedcrnl 
86 María Magdalena 84.00Ú Federal 
87 María Cleofas 25.000 Federal 

FRtNTt A LAS COSTAS Dt JALISCO 

88 Las Marietas Ocupan aprox. Federal 
5 millas marí 
timas. -

89 Cocinas 0,570 Federal 
90 San Pedro Se desconoce Federal 
91 San Andrés 0,030 Federal 

FRENTE A LAS COSTAS DE GUERRERO 

92 lxtapa o Grande 0.32U Federal 
93 A Pié 0.070 Federal 
94 Blancas Se desconoce Federal 
95 La Roqueta , o. 590. Federal 

.... / 



FRENTE A LAS COSTAS DE OAXACA 

~ 

Jurisdicci6n Nombre de la Isla superficie en K.m" 

96 Tango la Se desconoce Federal 
97 Cal cu ta Se desconoce Federal 
!18 Estrete Se desconoce Federal 

FRENTE A LAS COSTAS DE QUINTANA ROO 

99 C.:ozumel 864.000 Federal 
100 Ue la Pasi6n Se desconoce Federal 
101 Canc6n 6.500 Federal 
102 Mujeres Se desconoce Federal 
103 Cantoy o de los Pája-

ros II 5.600 Federal 
104 Holbox 60.000 Federal 

FRl:!NTI:! A LAS COSTAS Dli CAMPECHE 

105, Uel Carmen 153.000 Nota; no se idcntifi-
106 Aguada 21.ZSU ca su jurisdicci6n •. 

FRENTE AL LI'l'ORAL DE TABASCO 

107 Azteca 0.100 Federal 
108 Belletzia o el Fai-

s&n. 0.6UO Federal 

.... / 



109 
110 
111 
112 
113 

114 

115 
116 
117 
1111 

FRENTE AL LITORAL VEllACHUZANO 

Nombre de la !sla 'f . 2 Super íc1e en Km Jurisdicci6n 

Verde 0,540 Federal 
Sacrificios 0.070 Federal 
San Juan de u1aa Se desconoce Federal 
Isleta del !dolo 0.398 Federal 
Del Toro 0.413 Federal 

ISLAS ALEJADAS O~ LAS COSTAS DE MEXICO 

t:lari6n Santa Rosa 26.000 Federal 
Roca Partida 12.000 Federal 
Socorro 170.000 Federal 
San llenedicto 23.000 Federal 
Guadalupe 250.000 Federal 

Nota: Al sur. de la Isla Guadalupe, se localizan tres 
inmensas rocas denominadas: Isla de Adentro o 
Toro; !sla de Enmedio e Isla de Afuera o Zapa7 
to. 
Al norte de la punta sur se localiza otra lla
mada Islote Negro. Estas rocas no tienen ningu 
na utilidad aparente y no pueden considerarse
como Islas propiamente dichas. · -

FUENTE: Régimen Jurídico e Inventario de las Islas, Cayos y -
Arrecifes del Territorio Nacional. Secretaría de Gober 
naci6n 1981. 



A N E X O 3 

REPRESENTACION GRAFICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS . 
MAS PROPUESTOS P~RA LA EXTRACCION DE 

NODULOS POLIMETALICOS 

SISTEMAS DE MINERIA OCEANICA DE 
LA DEEPSEA VENTURES, 

¡ 
'Tuberfa. 
¡ 
' I . 
va1vula de 

Conexi15n en descarga. 
bisagra d 
armaz6n • 
y peso / Armaz6n. 
muert -·-· 

cabeza deB/ . 
descarga. su.tema de minería 

oce!nica profunda, 

1 Tubería de transbordo. 
2 Maquinaria de propulsi6n. 
3 Pozo de dragado. 
4 Tanque antibalance. 
5 Transportador. 
6 Sistema de transbordo. 
7 Sala de bombas. 
8 Bodega de carga. 
9 Empuje de proa. 

INSTALACION SEMISUMERGIBLE 
DE SUPERFICIE/DESLIZADOR -
DE FONDO, 

1 Barcaza para el mineral. 
2 ·Brazo con pivote. 
3. Cápsula de bomba. 
4 Plataforma flotante. 
5 Deslizador de fondo. 

FUENTE: DOCUMENTOS OFICIALES. Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar. Vol .• III, New York 1975. -
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ANALISIS MHDIOS DB NODULOS DB MANGANBSO 
e en porcentaje de peso seco ) 

R B G 1 o N Níquel Cobre 

Fangos silíceos del Pacífico se2 
tentrional. l. ZH 1.16 

Arcillas rojas del Pacífico sep-
0.76 0.49 tentrional. 

Blevaciones del Paclfico meridi~ 
nal. ' 

0.41 0,13 

Llanuras abisales del Pacífico -
meridional. 0.51 0.23 

Atl4ntico septentrional. 0.38 0.15 

Atl4ntico meridional. 0.48 0.15 

Oc~ano Indico. o.so 0.19 

Man.ganes o Cobalto 

24.6 0.23 

111. 2 0.25 

14.6 o.)8. 

15.1 0,34 

14.2 0.34 

18.0 0.31 

14.7 o. 211 

FUHNTB: ONU. "Importancia econ6mica en funci6n de· los recursos minerales de los 
fondos marinos, de los lÍmites'impuestos para la jurisdicci6n na
cional "· DOC. A/AC.138/87. Junio de 1973, 

•''r 



MAPA 1 

MAPA 2 

MAPA 3 

MAPA 4 

MAPA 5 

MAPA 6 

MAPA 7 

A N E X O S 

M A P A S 

ZONAS MARINAS DE SOBERANIA MEXICANA, 

ISLAS ENCONTRADAS EN TERRITORIO MEXICANO, 

CAPTURAS MUNDIALES Y POTENCIAL MUNDIAL 
ESTIMADO 1977. 

MIGRACION DE ESPECIES MAS CONOCIDAS EN EL 
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MAR NACIOOL: Fonna parte clel territorio del Estaclo. Está fomado l'cir las aot13!'> 
situadas c'entro del H111ite de sus fronteras terrestrr.s v lfncas -
de t-ase, donc!e se canienza a medir el ~'ar Territorial; incJuve -
lapos, mares interiores, puertos, bahías v 11olfos. 

~ TFJIRITffilAL: Faja de mar extenclido des<!e el 1-lar N:::cional y cc-sta hast:i <'l -
Alta ~ar con tma distancia <!e 12 l"illas. la soh<-ranía sot>rc <'Sta 
zona se extiende al es!'Ucio aéreo, al lecho v suhsUl'lo. Su H111itC.. 
interior está detcnninado por la l fnea base de la Jl'arca h1 i:i. 

MAR PATRl~QJl..AL O Z~1A F.CT'NtlllCA EXCll'SIVA: Zona aclvacrnte Pl "ar TeTri toria l. -
Su so~erania se ejerce tanto en el lecho Cf!TIO en el st•t>st'Clo v st• 
extensión ~ueda delimitada en 188 willas, inclui~as en las 200 mi 
llas de soberanía marina mexicana. -

ZONA CCM'IGtt<\: Parte de ..A.lta ~'ar en la ciuc el Estaclo eierce una serie ce cC11'ne
tencias de carácter limitado; su extensi6n es de 12 millas a par
tir del ~f1.1r Territorial. Su ref'lamento nrincil'al es la Lirertac' -
ce Nave?aci6n. 

'PLATAFOw.IA COITTINENfAL: Lecho V subsuelo de las ilreas sumti.rinas ac'vacentcs a -
la ';;osta, nero fiicra (!el ilrea c'el ~•ar Territorial t>ast11 t'Jlél l'ro-
fundidad c'e 200 metros. Los derechos sobre esta zona se rec'ucen a 
la explotación de los recursos naturales encontra~os en ella. El 
Estado no tiene corr.petencia sobre las a~uas encontrac'as enci~a ce 
este espacio. 
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