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1A LUCHA POR AMPLIAR EL MUNDO DE LA BELLEZA, 

DE LA NO VIOLENCIA, DE LA TRANQUILIDAD ES - 

UNA LUCHA POLITICA. LA INSISTENCIA EN ESTOS

VALORES, EN RESTAURAR LA TIERRA COMO MEDIO

AMBIENTE HUMANO, ES NO SOLO UNA IDEA ROMAN - 

TICA, ESTETICA, POETICA QUE CONCIERNE UNI- 

CAMENTE -A LOS PRIVI= ADOS: ES UNA CUES - 

TION DE SUPERVIVENCIA". 

ERT YARCUSE. 
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INTRODUCCION

El presente trabajo pretende ser una modesta respuesta de la obliga- 

ci6n que tenemos los universitarios de poner nuestros conocimientos al - 

servicio de los problemas que aquejan a nuestros pueblos. Aderás de ser

un intento por contribuir a un ambiente adecuado que legaremos a las ge- 

neraciones futuras. 

El Mar y los probleras concernientes al mismo siempre me han parecido

de sumo interis y es porque los mares son uno de los recursos naturales

rás valiosos que posee la humanidad. Existen multitud de temas de contro- 

versia referentes a este tema que seria útil tratar, pero, debido a que este

es mi primer trabajo de investigaci6n, y precisamente por las limitaciones

que la inexperiencia trae consigo, centTaré el análisis en un problena que

dia a dia se acrecienta y que es el de la Contaránaci6n Maritima. 

El míltodo que utilizar! para realizar la presente investigaci6n será

en un primer momento descriptivo de la situaci6n actual del problema para

pasar posteriormente a realizar un análisis del mismo y finalmente tratar

de dar alternativas viables de soluci6n a la Contaminaci6n Maritinia. 

El agua componente esencial del medio ambiente, es el elemento pri- 

mordial de todos los seres vivos. Si la vemos desde el punto de vista de

compuesto quiráco, es uno de los más abundantes de la bi6sfera, que -- 
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actúa como disolvente universal y es un factor importante del tiempo y

del clima. Es ade2iás un medio básico de transporte. Desde un punto de - 

vista ecol6gico, es un elemento critico de todas las actividades de desa- 
1

llo del hombre, y desgraciadamente el dep6sito iltimo de muchos de -- 

los desec í)- jiaturales y a.L- tilic;íales. 

La Contaminaci6n Marina está minando claramente el estado sanitario

del medio marino, y esto es efecto básicamente de las actividades del hom- 

bre en un mundo cada vez irás industrializado y urbanizado. Hoy dia el

problema de la contaminaci6n se ha agravado y ha adquirido proporciones

dramáticas, tanto por su intensificaci6n coro por su extensi6n geográfica. 

Anteriormente las zonas contaminadas eran muy reducidas con relaci6n a la
2

totalidad de la tierra. Pkera en cambio tienden a cubrir el planeta entero. 

Es imprescindible para afrontar la cuesti6n ambiental tener en cuenta

el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales que

ellas condicionan, vinculadas a la interacci6n de la sociedad y de la na- 

turaleza. Quienes al descubrir las leyes dial6cticas de la naturaleza - la

materia nunca muere sino que se transforma, adquiere nueva condici6n- tras- 

ladaron esos principios a una interpretaci6n dialCactica de la sociedad y de

sus cambios, perecieran haberse adelantado en eso a cuestiones de tanta - 

actualidad cono las que, a partir de la magnitud de los problemas ajrbienta- 

les, unen sociedad y naturaleza tarnbi n con una capacitada mtodologia. 

La contaminaci6n de las aguas es un problema mundial de la segunda - 

mitad del siglo vei:nte, vinculado con el movimiento creciente de naves y

buques~ tanque en los mar< -s, y en las aguas interiores, con la industria- 
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lizaci6n y la eliminaci6n de residuos in.lustriales, que muchas de. las - 

veces son venenosos, por medio de su descarga en lagos y r.ros, lo que

trae con -Po resultado la exterminaci<5n o degeneraci6n de especies y vege- 

taci6n subacx>ítica; objeto de Convenciones Internacionales y de coope~ 

raci<5n Internacional organizada. 

El objeto de la presente investigaci6n es demostrar la &pdvedad del

problema de la Contarninaci6n de las Aguas Oceánicas. Los recursos del mar

ofrecen mi5ltiples soluciones para afrontar las diversas dificultades a

las que se enfrentan las sociedades de hoy d:ra; son un potencial extraor- 

d5nario ci vro fut rit(1 de al-imentos, drogas medicinales y energ4ticos; sin

embargo a medida ' que se han intensificMo los usos y las actividades re- 

lacionadas con el mar; se ha puesto de manifiesto t.¡mbi6n el potencial - 

que tiene el Lcfnbre de llegar a afectar de manera negativa el delicado - 

equilibrio ec-01.6gico de los oc¿5anos. Se ha llegado a un grado tal en que

se ha convertido en una ímperiosa el que todos los Estador, se

preocupeen por la protec& 6n y preservaci6n del medio marino. 

El por qué de la elecci6n de este tema es pu(5s que sostengo la afir- 

Maci<5n de que de los mares y sus recursos dependerS en buen grado el fu - 
e la htuanidad ; sin embargo debido al grado tan elevado en que` 

se efectíla la contaminacie*n esta alternativa hacia el futuro come el - 

peligro de no llevarse a efecto. 

El mayor prnblema en la actualidad consiste en concebir un desai-ro- 

llo que résuelva, p -,r; un lado, las necesidades Y>5s5cas del Imbre - áque- 
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llas que le permitan participar digna y activamente en el - 

quehacer humano- y, por otro, que sea -realista desde un punto

de vista ambiental y que, por ende, no trasgeda los límites ex- 

tremos - la cantidad máxIma de una substancia determinada de la

que el hombre pueda desembarazarse a través del aire, tierra, 

agua dulce o salada- impuestos por la capacidad de la bi6sfera. 

En México el problema de la Contaminaci6n Marítima es muy

grave, sin embargo, hay que saber cuil ha sido su participaci6n

tanto a nivel Interno c6mo a nivel Internacional en el campo - 

del Control y la Prevenci6n de la Contaminaci6n Marítima; y lo

que es mas aun, cual ha sido el grado de efectividad de esta

participaci6n. 

Dar respuesta a las cuestiones anteriromente citadas es - 

el fin principal del presente trabajo. 

México ha tratado de frenar la degradaci6n del medio am- 

b_;ente a través de diversos dispositivos jurídicos, y si bien

es cierto hay una cierta dispers16n de ellos han dado la pauta' 

para tratar de integrar en México lo que se podría llamar Le- 

gislaci6n Nacional sobre el Medio Ambiente. Esto no significa

que éstos no necesiten modificarse sino por el contrario, requie- 

ren de actualizaci6n y de menor dispersí6n, y sobre todo, de una

autoridad Gnica coordinadora. La reForrii,-. y uniformaci6n de las - 

normas nacionales de control de la coniaminaci6n senz'! ri positivas. 
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Paralelamente a la mejor comprensi6n de la naturaleza de los proble- 

mas medio ambiente -desarrollo, está cristalizándose la idea de como con- 

ciliar los objetivos del medio ambiente y del desarrollo. Uno de los me- 

dios más importantes para ello es la ordenaci6n ambiental. 

La ordenaci6n &Trbiental debe ser el medio por el cual se introduzcan

consideraciones ambientales en todo proceso de adopci<5n de decisiones de

suerte que todos aquellos que las adopten a t:rtulo individual o colecti- 

vo, actien en una forma ambientalmente responsable. 

Los Principios del Derecho Internacional no proporcionan una base le- 

gal adecuada para el tratamiento efectivo del problema de la contamina- 

ci6n a nivel internacional. Esto no debe parecer extraño pués el orden le- 

gal internacional, en raz6n de su estructura descentralizada y a la na- 

t=aleza de la pol:rtica mundial contemporánea, está particularmente basa - 

Jo en el voluntarismo; debido a ello los Estados al no encontrar los me- 

canismos expeditos y eficaces que protejan sus inter,-ses, en este caso

ambientales, se ven obligados a tomar decisiones individi alistas. por

3
0mutuo propio. 

Por consiguiente es imposible dejar a un lado el estudio de los di- 

ersos mecanismos que previenen esta contaminaci5n, y ax1n más, vislumbrar

la posibilidad de que surjan medidas ai1n más eficaces que permitan dar una

pronta soluci<5n al problema. 

Es indispensable la aplicaci(5n de normas imperativas del Derecho In- 
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ternacional relativas al medio ambiente. £ stas consideraciones podrSán

llevarnos al extreino de conceptuar a la humanidad como un' sujeto iinico, 

el cual gozarla de derechos derivados de intereses - ambientales, en es- 

te caso tutelados en conjunto por la sociedad internacional. 

Se debe dejar el paso a la administraci<5n más equilibrada de los - 

recursos y el medio ambiente mundiales. La administraci6n equilibrada de- 

be tratar al mismo tiempo de librar una batalla inmediata contra la po- 

breza y de salvaguardar los intereses de las generaciones futuras - median- 

te el legado de un planeta habitable. Ambos objetivos son predominante- 

mente polIticos y no t4cnicos, ambos pertenecen al conjunto de intentos

tendientes a contigurar un nuevo orden internacional. 

El Nuevo Ordeñ Econ&nico Internacional añade una nueva dimensi6n al

medio ambiente y al desarrollo. El nuevo orden propone los siguientes - - 
5

principios: 

1.- Do.minio nacional y control de los Tw-irses en desa= llo de sus re- 

cursos naturales. 

2.- Reestructuraci5n de las econcin:ras de los palses en desarrollo, te- 

niendo en cuenta las estructuras de la producci6n y la demanda. 

3.- Diversificaci6n de la producci6n y las pautas comerciales de los

pafses en desarTollo. 

4.- Reglamentaci6n del Comercio Internacional de los productos bási- 
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En vista de que el nuevo orden contempla . una capacidad industrial

muy aumentada en el mundo en desarrvIlo, las consideraciones ambienta- 

les deben formar parte del orden desde el comienzo mismo si se quiere - 

que los gastos que tengan que afrontar más tarde los pa:rses en desarro- 

llo sean mfnimos. 

La ordenaci6n del patrimonio mmun de la humanidad en Ix-neficio de

todos los bombres, es un elemenLo integrante del nuevo orden. 

Cmio la cont¿uainac.i6n de los mares constituye un prx)bleina mundial, 

la mejor forma de tratarlo en forma conjunta es acometerle, en lo posi- 

ble, a escala global y encarar el concepto de un Sistena Total de Detec- 

ci6n Global en el medio. Como primera medida, empero, y debido a las in- 

gentes dificultadesque entrafia el establecimiento y la organizaci6n del

susoímentado sisteíra global, Mbr:ra que einplear para establecer sistemas

regionales los sistemas que se estIn desarrollando actualmente a escala

nacional. Debido aque las vastas zonas tropicales y subtropicales son - 

importantes para los estudios de base, har:ra falta un esfuerzo cooperati- 

yo internacional Ivira ayudar en las investigaciones de los países en de- 

sarrollo. Podr-ta irse concretando entonces, gracias a esos programas re- 

gionales,' un sistoina global de detecci6n oceánica. 

El desarrollo no ~ bnneficiar en forma duradn_ra a ningun pa:rs que

no tome en cuenta los intereses ambientales de los actuales estudios de

crecimiento econ( Ttico y que prdfundiza en las enormes potencialidades el
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enfoque cmibiental

La inidustrializaci6n es el cimiento de la mayorla de las estrate- 

gias nacionales para el desarrollo hiznano y econ¿5 iLico. Pero el prvces,-D

necesita estar bien planeado en todas* sus fases para evitar estragos ul- 

teriores al medio ambiente; para que el crecim-iento industrial sea soste- 

nible y ampliamente racional. La res
1

puesta de todo esto corresponde prin- 

cipalmente a los gobiernos, los empresarios industriales, los admini,,.tra- 

dores y las organizaciones obreras. 

Los productos de origen industrial llegan a tener efectos catastr6- 

ficos sobre las poblacionc, costeras. El caso mI.s dramático sucedi6 en

la regi6n de la bahra de Minamata, en Jap(5n, y se debi6 a un derivado del

mercurio, dií-,etiliner'curio, para ser más preciso, contenido en las aguas - 

residuales de la Cmpañra Multina-clonal JaponeJa Chisso, productora de' - 

que las vert:ra sin depurar al mar. El primer caso de intoxi- 

i.52-, por consxx.qo de crustáceos, moluscos y peces provenientes de la — 

ntaminada, se observ6 en -abril de 1956. En febrero de 1971 el nd- 

de afectados se elevab,-i a 121, de los cuales 22 casos eran coii¿.Tiii- 

tos. ijí 40% de L -s personas afectadas, en su maynr:ra familias de pese, i,-'o- 

res ( IP 1. . lugar, fallecieron a los pocos dias, v-fcti.!,-,,as de les.iones c,--re-- 

brales. Lx)' quc, liabr¿t'- zucedieo es que el ccnt.iz i-nante mercurial h-abJa m~ 

corv;.do* t(:da la cadena tri5lica marina. el fit(Dplarict<,)ri y zr--opl,:uicton, pa- 

ra concenirar%e finalmente en moluscos, c'rusticc.(-)s y peces

luego por' el Iy_=bre. En 1960 la t..c ; ri(-- ¡ a d  PI  -.n i f i c, te i é- 
1

5n1 . - i de -- 

a el e n3u . i la (',-- Min,!: ta. 
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Los pacientes de la enfermedad demandan a la COMPañIa hasta juni) de 1967. 

Ya para 1968, se fOrMK5 un movimiento popular a favor de las victijras de - 

Minamata, en septiembre de 1971, la decisi6n final en contra de la Compa- 
fila Chisso se llev(5 a cabo. 

La cOmPensaci<5n pagada por Chisso a las vIctimas fue en realidad ba- 

ja si la ccmparamos con los daños irreversibles que se provocaron. Es - 
decir, del manento en que la compafila comenz6 a contaminar al momento en
que aparecieron las primeras vIctimas que dieron señal de alarma trans- 

currieron 24 años, y adem¿1s tuvieron que pasar 39 años para que el gobier- 
no la sancionara. 

El porcentaje de oxrgeno en el Báltico ha llegado ya a un nivel tan
bajo, que ciertas zonas pueden considerarse mueltas. En los mares relati- 

vamente cerrados como el Bd1tico, el Mediterráneo o el mar del Jap(5n, va- 
mos a asistir pronto a la extinci 5n de toda forma de vida. Esto es real- 

mente grave ya que si envenenamos la fama marina y los productos del mar, 

nos privaremos de una valiosa fuente de alimentaciJn, precisamente en unos

momentos en que la explosi(5n dernográfica nos va a plantear en los prJxi- 

mos 30 años, el problema de la nutrici(5n de 3. 500 millones de individuos
9

ras. 

El naufragio del Petr'olem TOrreY CanYOn que con' en-,ra unos 20 millo- 
nes de galones de Petr6leo curdo, demostr6 la magnit ud del problema que

supone la contaminaci6n con petr<51eo, ya sea que se trate de la vida ma- 

rir-a, en Par' ticular las aves marinas, COMO Para los lugares de que dis- 
10

fruta el hembre. 



10

En la bah:ra de Placentia, Terranova, los escapes de f6sforo de una

fábrica nueva de reducci6n del f<5sfc5ro ocasiona:ron la muerte en masa de

especies, principalmente arenques, poniendo en peligro la vida h~ a. 

Y es as1 como podr:Ca seguir mencionando ejemplos de contaminacic5n - 

nt< esta problexpática que m- <, trevo a llamar s*_ni7-mente grave - 

enfrento la siguiente exposici6n que una vez que define el concepto de

Contaminaci6n Marina, señala -los principales tipos de Contaminaci6n co- 

mo son: La eliminaci5n de las aguas del alcantarillado y de los dese~ 

chos industriales; La descarga de contaminantes por los barcos; La in- 

terferencia con el medio marino derivada de la exploraci(5n y la explota- 

ci6n de los minerales marinos; Los residuos radiactivos que quedan de - 

las aplicaciones pacIficas de la energIa nuclear, destacando en este - 

punto las principales fuentes de contaminaci6n por sustancias radiacti- 

vas, es decir las Pruebas Nucleares que aumentan la radiactividad natu- 

ral del agua, y la Manipulaci6n de sustancias radiactivas, tanto en la

fase de obtenci6n del combustible nuclear como en la etapa de funciona- 

miento de los reactores nucleares; de donde se obtienen residuos radiac- 

tivos; para finalmente concluSr esta lista de tipos de contaminaci6n con

la descarga de desechos militares. 

Si bien la contaninaci6n puede dividirse en categorlas aproximada- 

mente correspondientes a las principales actividades del hombre, conside- 

ro que para fines de discusi6n cient:rfica y técnica es mejor clasificar

los contaminantes seg;!n sus caracterIsticas quSkácas y fIsicas. Las cia- 

ses que exa=. o en este trabajo son: los Nitratos, los Floruros, los - 
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Metales T<5xicos, los Plaguicidas, los Hidrocarburos, los Detergentes Ani- 

nicos y la Radiactividad. 

Agrupo asimismo las fuentes de contaminaci6n en tres impor-tantes sec- 

tores: Fijas o Estacionarias, M6viles y Naturales. 

Hay cier-tos contaminantes que considero exigen un exánen más detalla- 

do ya que son causantes de una Contaminaci6n potencialinente peligrosa, 

entr,e ellos destaco : Los hidrocarburos halogenados, el petr6leo y sus

derivados, las substancias orgánicas, las substancias alibles, las subs- 

tancias inorgánicas; especialmente los metales pesados como el mercurio

y el plomo; las substancias nutritivas, los s5lidos en suspensi6n,. las

substancias radiactivas; tomando en cuenta sus pricipales fuentes; y fi- 

nalinente los residuos toimicos. 

De esta manera es ccmo concluyo un primer cap:C-tulo para dar paso a un

segundo tema que contempla los Foros Internacionales sobre Prevenci6n y

Control de la Contaminaci5n Marina, ya que el concepto de medio humano

cada vez más amplio ha adquirido un sentido que se sale de las fronteras

límitadas del interés nacional para pasar al plano de los debates mun- 

diales y de las soluriones internacionales. 

Por esta raz6n es importante destacar las actividades de algunas Or- 

ganizaciones InterTiacionales referentes a la Contaminaci5n Marina, ta~ 

les ccino las de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 

la Ciencia y la Cultura, cuyas actividades se relacionan con las inves- 

tigqciones cientrficas de los procesos fIsicos, quTirácos y biol6gicos ocu- 



12

rridos en el océano, con el objeto de ayudar a deterniámar los recorridos, 

la suerte final y los efectos de las sustancias contaminantes, y los pro- 

blemas que presenta su vigilancia. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Al¡- 

mentaci<5n, que se ha ocupado del problema de la Contaminaci6n de los mares
1 - 

debido a su participaci6n directa en el fomento de la pesca a escala mun- 

dial. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud, quien muestra especial interés

en la Contaminaci6n de las costas y los aspectos sanitarios de los pro- 

ductos alimenticios de origen marino. 

La Organizaci<5n Meteorol6gica Mundial, que se ha preocupado por to - 

war en cuenta debidamente el papel de la atrn6sfera en el estudio de la

Contaírdnaci6n de los Mares, planteando este problema en el amplio marco

de la Contaminaci<5n del Medio. 

El Organismo Internacional de EriergIa At6mica, que en virtud de su

estatuto establece normas de seguridad relacionadas con los usos pac:r— 

ficos de la energZa nuclear y la elaboraci<5n y evacuaci6n de los dese- 

chos radiactivos resultantes de los usos pacificos de la energia nuclear. 

La Organizaci6n Consultiva Mar:rtima Intergubernamental, que se ha - 

encargado de las funciones de depositaria de la Convenci6n Internacional

Para la Prevenci(5n de las Apuas.. lel Mar por Hidrocarburos de 1954, y -- 

adíemás rei me y distribuye informaci(5n tJcnica sobre la Contaminaci6n por
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hidrocarburos. 

Las Naciones Unidas a través del Consejo Econ& úco y Social, el Co- 

mit(5 de Recursos Naturales y la Asamblea General, y finalmente el Grupo

Mixto de Expertos sobre los Aspectos Cientificos de la Contaminaci6n de

las Aguas del Mar, que tiene por objeto alentar a las distintas organi- 

zaciones a disolver otros grupos interdisciplinarios sobre la cuesti6n, 

para as1 evitar la duplicaci(5n de esfuerzos y realizar uno s6lo pero de

manera rrk s efectiva. 

De este campo general paso a uno más particular en donde analizo el

problema de la Contaminaci6n Marl—tima en México. Nuestro pals posee - 

grandes extensiones de agua y por consiguiente el problema de la Con- 

tam.inaciin Marina adquiere relevada importancia; por lo que hago refe- 

rencia a r:ros, las islas, los estuarios y esteros, que desafortunadamen- 

te sufren las consecuencias de la poluci(5n. 

Menciono de una manera breve el desarrollo histJrico que ha tenido

este problema en nuestro pals, y con el objeto de lograr un mejor enten- 

dijdento del prx)blema y as:r poder llegar a señalar los más viables m4 - 

todos de soluci6n describo la geografla fIsica del territorio nacional; 

ya que los estudios meteorol(5gicos, climatol6gicos y geográficos son - 

fundamentales para llegar a conocer la din&áca de la dispersi(5n y la

difusi5n de los contaminantes. 

EXPreso la relaei<5n negativa que existe entre Explosi5n Demográfica

y Contaminaci6n, a la vez que sefialo las fuentes de contarránaci6n y los
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tipos de contaminantes de las aguas mexicanas. Clasificando los contami- 

nantes segi5n el daño que ocasionan es importante destacar. a) los de -- 

efecto limitado y de poco alcance, b) los de efecto perjudicial transi- 

torio pero severo y e) los que representan la destrucci<5n del ecosistema

acuático y entrañan graves peligros para las personas que consumen esas

aguas o sus productos. 

Se destacan también los contaminantes que representan prácticamente

la destrucci6n del ecosistema acuático tales como los hidrocarburos y - 

algunos de sus derivados, el arsénico, los cianuros, los plaguicidas, - 

los metales pesados tales cano el plomo, el cadmio y el mercurio y el - 

fenol; mencionando sus fuentes respectivas. Además se mencionan algunos

compuestos usados masivamente y que son desechados en las aguas res¡ - 

duales tanto domésticas como industriales tales como los detergentes - 

sintIticos; sin olvidar el grave daño que ocasiona el aumento de la con- 

centraci6n de sales, y finalmente la existencia de poblaciones explosi- 

vas de vegetales debido a la eutroficaci6n. 

Concluyo este tercer cap:rtulo haciendo un análisis de las principa- 

les aguas mexicanas, es decir, las Continentales Superficiales, las Sub- 

terrIheas, las Estuarinas y las M¿winas; haciendo una evaluaci<5n de su

uso y señalando de que manera son afectadas por la contaminaci6n. 

El reconocimiento de la amplitud del problema y la existencia de in- 

tereses similares en las Naciones que lindan con un mar cormin, ha llevado

a la.,adopci6n de algunas medidas interestatales 0 regionales de lucha con- 

tra la Contaminaci6n. En algunos casos puede encontrarse el origen de - 
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ello en una tradici6n de cooperaci6n en la investigaci(5n marina o en el

control de pesquerlas; en otros, las asociaciones econdmicas y politicas, 

igual que las organizaciones no gubernamentales, están fornentando la -- 

adopci6n de soluciones regionales e internacionales para el problema de

la contaminaci6n de los mares. Es de esta mxViera que en i1ltimo capItulo

de mi exposici<5n señalo los Instrumentos Juridicos existentes para con- 

trolar la Contaminaci6n Marina; y de una manera particular explico la - 

Legislaci6n y el Marco Institucional en el que se desarrollan las Accio- 

nes de Preservaci<5n del Medio Ambiente en México. 

Anal.izo los diversos dispositivos jurldicos con que cuenta el pa:rs

como son; el Art. 27 Constitucional, el Pacto Federal, la Ley Orgánica - 

de la Administraci5n 1) iblica Federal, el Reglamento Interior de la Se- 

cretarla de Salubridad y Asistencia, el C6digo Sanitario de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contami- 

naci6n Ambiental, la Ley Federal de Aguas, la Ley Federal para el Fomen- 

to de la Pesca, y algunas disposiciones complementarías a esta ley que

han dado lugar a Decretos y Acuerdos del Ejecutivo tales corno el Decre- 

to que declara Zona de Refugio para Ballenas y Ballenatos en Baja Cali- 
formia 1972- 1980; la Declaraci6n de Zona de Refugio Sutrnarino de Flora, 

Fauna y Condiciones Ecol6gicas de Fondo en Cabo San Lucas, B. C., 1973, 

etc..., y finalmente otros Decretos y Acuerdos que. coadyuvan a la pro- 

tecci6n de los recursos marinos tales ecrno la Ley de la Zona Econ& ica

Exclusiva y el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contarninaci6n del

Mar por Vertímento de Desechos y otras Materias de 1979. 

En un apartado se hace menci<5n de la postura de México ante los Fo- 
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ros Ijiternacionales contra la Contairánaci6n Marina, y su respectiva ac- 

titud ante los Convenios Internacionales en esta materia. 

Finalmente se hace alusi6n a la importancia que tiene llevar a ca - 

bó una Medici6n y una Vigilancia adecuada de la Contaminaci6n Marina. 

Es indispensable que los cient:rficos especialistas en materia ambien- 

tal, tales cmio los ec6logos, bi6logos, quSYUcos, ete... ; as:r como los

ciudadanos comunes que sean yIctimas del problema , lo denuncien para - 

que su grito de alerta sirva para buscar nuevas y mejores soluciones, 

Pués de lo contrario las generaciones venid ras nos se5alar-Can como res- 

ponsables de este desastre mundial, por nuestra indolencia y sobre todo

porque sabiendo lo que pocila ocurrir, no hicimos algo para evitarlo. 

Nos estamos desviando del curso de la historia del hcmbre sobre la

tierra. Se ha vivido mucho tiempo con la idea de que la naturaleza es

un bien inagotable, grátuito y eterno, y esto no es cierto, por el con- 

trario, la naturaleza es un bien raro, no gratuito y s5: cada vez más ca- 

m de proteger-, a la vez que no es eterno, sino temporal, pués es muy

frágil y corre el riesgo de desaparecer, llevándose consigo, es esta - 

extinci6n a la humanidad entera. 

En interés de las generaciones presentes y futuras lo que se necesi- 

ta es pués wi desarrollo benigiio, un desarrollo sin destrucci<Sn, un con- 

cepto de ordenaci5n ambiental cuyo objetivo sea la satisfacci6n de las - 

necesidades humanas básicas sin por ello perjudicar la calidad del medio

ar,biente, que propenda a la equidad, la autosuficiencia, la justicia y el

aprovec1vamiento de los recursos naturales. 
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CAPI'rLJLO I

DEFINICION DE LA CONMINACION 14ARINA

El papel hist6rico que han desempeñado los ocáanos mundiales ha

sido el de verrtedero; este papel seguirá si, ndolo con toda probabili~ 

dad en el futuro, no obstante la preocupaci6n que existe por el medio

ambiente. 

En los oclanos es posible encontrarse ejemplos de toda la gama de

substancias quíriucas que se presentan en estado natural. Efectivamente, 

fue la composici6n quimica del mar lo que proporcion6 el medio en el - 

que, segi1n se cree, aparecieron las foriras de vida más primitivas. No

jbstante, en 6pocas recientes otros productos quinUcos, que no se en- 

cuentran nornabrPante en la naturaleza han penetrado en la hidr6sfera - 

de la tierra junto con cantidades mucho mayores de substancias ya exis- 

tentes. 

Hasta hace pocQ, no hablan llegado al oceano cantidades suficien- 

temente grandes de contairánantes para alterar de manera siLmíficativa

el estado sanitario del medio marino, excepto en casos localizados. - 

Hoy, la conta= uci6n está minando de ny3nera clara la ecologia marina

y se puede considerar que básicamente ello se debe a las actividades - 

del hombre en un mundo cada vez n -ás industrial -izado y urbanizado. 
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Los peligros de la situaci6n actual se multiplican por las difi- 

cultades que entreña una defínici6n de la contaminaci6n de los mares. 

Segan los organismos especializados de las Naciones U-lidas y sus ase- 

sor,es expertos se denomina contamínaci6n de los mares a la " intr-oduc- 

ci6n por el hombre, en forna directa o indirecta, de sustancias o ~ 

energía dentro del ambiente = ino ( incluídos los estuarios), con el

resultado de efectos nocivos tales como perjuicios para los recursos

vivientes, peligros para la salud humana, obstáculos para las activi- 

dades marinas ( incluída la pesca), empeorainiento de la calidad para el

empleo del agua del mar, y reducci6n de las posibilidades de espar- 

11
cimiento . 

Otra definici6n de poluci6n marina es la que señala que: " La con- 

taminaci6n implica la introducci6n directa o indirecta al ambiente ma- 

rino y a la desembocadura de los rios, de sustancias o energia, cem

consecuencia de lo cual surge el riesgo de ocasionar daño a la salud

h~. a, y a los recur-sos animales y vegetales, impidiendo el adecuado

api:ovechamiento de los nums, y en general, disminuyendo el valor útil
is

de las aguas marinas". 

Sin embargo, muy a pesar de la amplitud de las definiciones ante- 

riormente citadas, la principal preocupaci6n contini a siendo la influ- 

encia a largo plazo de los contamnantes sobre- la longevidad de la fau~ 

na y la flore oceánicas y las repercusiones que puede - tener para el - 

hoirLbm un deteriom continuo de las mismas, especialmente porque el - 

mar es una importante fuente de alimentos. 
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1. 1.- Tipos de, Contaminaci6n. 

La contaminaci6n de los oc&-Lnos es consecuencia exclusiva del - 

hombre y de sus actividades. Nunca antes se detectaron en el medio - 

marino contaminantes en cantidad suficiente como para alterar el com- 

portzmiento quimico natural de los oc&ams. El ser humano ha incre- 

mentado la cantidad de sustancias quimicas naturales que llegan a los

ocianos y añadido productos que 61 mismo ha inventado, com son los - 

plásticos y los pesticidas, que al carecer de contrapar -te natural, - 

ponen a la naturaleza ante la imposible tarea de reducirlos a una for- 

m eleiriental. El hombre ha alterado sustancialmente la naturaleza fi- 

sica de las aguas costeras, al permítir la descarga de aguas calien- 

tes que proceden de centrales eléctricas y de instalaciones industria- 

les, crando la contaminaci6n t6rnúca, o convirtiendo medios biol6gicos

marinos naturales en urbanizaciones inmobiliarias. Tambi&n ha contri- 

buído a modificar la fauna y flora naturales vertiendo aguas residua- 

les no depuradas, e introduciendo llana y deliberadamente especies co- 

mereciales en nuevas zonas y, accidentalmente, especies ex6ticas. 

Así puás, con lo anteriormente citado podemos llegar a la conclu- 

si6n de que la contaminaci6n puede ser de naturaleza quimica, física

o biol6gica y cuenta con un factor comiin: el hombre. 

Existe acuerdo general en que las medidas destinadas a impedir o

contrx)lar la contaminaci6n tienen la máxima eficacia en cuanto se apli- 

can en la fuente donde se originan los contaminantes, y dichas fuentes
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son tan diversas como las actividades mismas del ser humano; no

obstante, podemos clasificarlas principalmente de la siguiente

manera: 

a) La eliminaci6n de las aguas del alcantarillado domis- 

tico y de los desechos industriales y agrícolas. 

b) La descarga deliberada y operacional de contaminantes

por los barcos. 

c) La interferencia con el medio marino derivada de la - 

exploraci6n y la explotaci6n de los minerales ---- 

mar-inos. 

d) La eliminaci6n de los residuos radiactivos que quedan

de las aplicaciones pacificas de la energia --- ~ 

nuclear. 

e) Los usos militares de los océanos. 

1. 1. 1.- La eliminaci6n de las aguas del alcantarillado y

de los desechos industriales. 
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En el pasado, el problema de la eliminaci6n de aguas del aícan- 

tari-llado y de los residuos agricolas e industriales no era tan grave

ya que la naturaleza se encargaba de equilibrarlo a travás de proce- 

sos biol6gicos naturales. El problema que actualmente se presenta de- 

riva del progresivo avance y c
1

omplejidad de la tecnologia moderna, que

ha ido recargando la capacidad de absorci6n y asimilaci6n de la natu- 

raleza, hasta traspasarla en mucl-ias ocasiones. Aunado a esto, apare- 

cieron grandes cantidades de residuos no reciclables, tales como pro- 

ductos quimicos o la gran acumulaci6n de calor producido por la indus- 
tria. 

Sin duda alguna POdems afi~ que el nw es un vertedero pu s

recibe a la vez: LOs productos que provienen de lOs Mcintos de carga

de hidrocarburos y de los transportes petioleros misTws; los residuos

domisticos de poblaciones ribereñas no dotadas de estaciones depura- 

doras; los residuos industriales desechados por las fábricas ubicadas

en la zona litoral y fiialmente, todos los residuos arrastrados por el
agua de los rios. 

De los cinco tip:)s de contaminaci6n anteriormente citados sin du- 

da alguna. la eliminaci6n de aguas del alcantarillado y de los residuos
agricolas e industriales representa un grave problema. La calidad de - 

las aguas que los rios vierten a los oc&anos es muy baja ya que hoy - 
dia los rios han devenido importantes sistemas de transporte de res¡ - 

duos industriales y domésticos desde los centros de poblaci6n interio- 
res . 
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Indudablemente muchos de los productos químicos que hay en el - 

mundo, han sido una verdadera ayuda para el g9nero himano, han miti- 

gado el dolor y prolongado la vida;' sin embargo, la sociedad industrial

en que vivimos y que ha llegado a depender determinantemente de los - 

productos químicos para su comodidad Y bienestar, tiene un precio que

pagar, puis segán la Agencia Federal de Protecci6n Ambiental de Esta- 

d.o-, UniJos, cerca de. 35, 000 de los wnpuestos están ca-Lalogados como - 

definitiva o potencialmente peligrosos para la salud humana. Los ríos

y los mares por ejemplo conla presencia de detritos y de bi6xido de

azufre, al hacer contacto con los rayos solares se convierte en ácido

sulf-Crico y esto ocasiona la destrucci6n de la flora y la fauna que
14

habita en estos rios y mares. 

Las aguas r,esiduales urbanas contienen los residuos colectivos de

la vida diaria. Su - vol nen aumenta constantemente alcanzando en algu- 

nas ciudades cifras de 600 litros por persona y día, que suponen al- 

rededor de 50 ] T. de materias s6lidas secas por habitante y año. 

Las aguas de origen industrial son consideradas com la principal

fuente de contaminaci6n de las aguas. Las más de las industrias usan - 

el agua en cantidades variables en diferentes procesos de fabricaci6n. 

Los principales sectores contarránantes son el petr6leo, el carb6n, las

industrias químicas y las derivadas de la celulosa. 

La contaminaci6n de origen agrícola proviene principalmente de

ciertos productos que se utilizan en la agricultura; es decir, los

llamados plaguicidas y los msiduos de origen animal. 
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Es importante destacar que gran parte de la poblaci6n mundial se

concentra en las costas y en las desembocaduras de los rios, las ma- 

yores zonas metropolitanas se encuentran junto a los principales es - 
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tuarios oceánicos, esto se vuelve un verdadero problema si tenemos en

cuenta el hecho de que si bien es cierto el mar tiene una gran capa- 

cidad autodepuredora y es un medio poco favorable para el desarrollo

de la mayoria de mocroorganismos pat6genos; sin embargo el verrtido in- 

controlado de las aguas residuales que provienen de las zonas urbanas

y de los desechos industriales transforman las aguas costeres en un - 

medio favorable para la supervivencia de bacterias pat6genas. La com- 

binaci6n de los productos de las poblaciones e industrias costeras con

lbs que provienen del interior da como resultado que las aguas someras

de los estuarios exhiban niveles de contaminacion comparables a los de

las agiías interiores. 

La eliminaci6n de los residuos dcmésticos es un grave problema en

las zonas costeras, especialmente en aquellas en donde no es fácil en- 

terrar las basuras. El océano puede ser una c5mda soluci6n por lo que

está aumentando ahora la préctica de verter en el océano las aguas pro- 

cedentes del alcantaríllado y otros residuos. La tendencia a substituír

la labor de tratamiento de aguas residuales por largas vias de desagUe

que luego son vertidas en aguas profundas muy lejos de la costa, ha - 

traído como consecuencias el que las aguas residuales domésticas con~ 

tengan mayor cantidad de residuos industriales. Tales residuos pueden

contener sustancias más t6xicas y persistentes. Se ha sugerido que el

tratamiento previo de los residuos industriales antes de verterlos en

las alcantarillas, se convierta en práctica obligatoria. 
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Ante lo anteriormente citado, podemos afirmar que la evacuaci6n de

basuras pone continuamente a prueba el ingenio de los hontres de cien- 

cia. La basura se incinera, se convierte en fertilizantes, se usa como

relleno de tierras, se transforma en nuevos productos o se la vierte

s -in mas en rios y mares. Los científicos descubrieron recientemente que

los fondos oceánicos se desplazan continuamente. De la cadena de cres- 

tas volcánicas activas situadas en medio del oc6arx) emergen nuevos ma- 

teriales que se mueven paulatinamente hacia los continentes y se hun~ 

den en la tierra en las fosas profundas que se abren a poca distancia

de algunas de las costas continentales. Es debido a este hecho que los

científicos investigan la posibilidad de verter en esas zanjas residuos, 

herTiA-ticamente empacados, particularmente en las zonas adyacentes a las

desembocaduras de los rios de curso rápido, pu6s aquí los grandes de- 

p6sitos de lodo cubrirían los desperdicios a medida que fueran arras - 
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trados hacia el fondo. 

Debido al rápido crecimiento de la poblaci6n mundial, que se con- 

centra cada vez más en los centros urbanos, y a las actividades indus- 

triales en continua expansi6n en todo el mundo, se permite preveer que

la evacuaci6n de aguas residuales y de desperdicios industriales va a. 

continuar siendo durante algi1n ti~ la fuente más grave de contami- 

naci6n marina. 

Ante la gravedad de este tipo de contaminaci6n, podemos afirmar

que el factor más eficaz para minimizar la contaminaci6n del medio - 

ambiente por los residuos domésticos va estrechamente ligada a una - 

política urbana que atenae la contradicci6n creciente que existe entre
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campo y ciudad y facilite un proceso de desurbanizaci6n. 

Con respecto a la relaci6n negativa que se da entre la contamina- 

ci6n y las industrias es de suma importancia no olvidar que el proble- 

ma de la contaminaci6n de las aguas no afecta' exclusivamente al hombre

y flora y fauna marina, sino que forma parte de 4^ preocupacion cada

dlia más grande para las propias industrias, que se ven practicamente - 

obligadas a utilizar aguas contaminadas rio arriba, incompatibles con. 

ciertos tipos de instalaciones industriales. 

1. 1. 2.~ la descarga de contaminantes por los barcos. 

Entre los contaminantes que transportar¡ los buques se encuentran

los cargamentos que pueden derramarse a causa de una colisi6n o acci- 

dente maritimo. Es importante destacar que estos derrames si bien es

cierto algunas veces son accidentales, otras son causados debido a la

negligencia de los transportistas. , 

Otros factores impor-Lantes que oontribuyen a causar contaminaci6n

lo constituyen los derrames accidentales como son el caso de que se - 

llegnie a rrmper alguna tuberia cuando se realiz-an extracciones en pla- 

taforTra; y en las zonas en que la refincria se encuentra situada en la

costa se contaminá debido a los desed->os de estas refinerlas. 

Los buques que transportan hidrocarbur:)s contaminan las aguéis y . a
18

sea al llevarse a cabo la limpieza de tanques y deslastres; por alguil

siniestro m-3rítim o .')¡ en por escapes en las sentin», aunada a. esta

grave situaci6n los puertos y las terminales de descarga no cuentan con
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instalaciones y servicios adecuados para recibir a los I)uques que -- 

trensportan sustancias nocivas. 

Tarando en cuenta las necesidades de los buques que los utilizan, 

lso puertos no cuentan con instalaciones capaces de recibir, sin oca- 

sionarles dem:ras indebidas,' los residuos y mezclas de hidrocarburos

que los buques no petroleros tienen para descargar después de separada

la mayor parte del agua de la mezcla. Las terminales de carga de hi- 

drocarburos no tienen instalaciones adecuadas de recepci6n de resi- 

duos y mezclas de hidrocarburos que todavia tienen por descargar los

petroleros después de separada la mayor parte del agua de la mezcla. 

Los puertos de reparaci6n de buques no poseen instalaciones oportunas

para recibir los residuos y mezclas de hidrocarburos que tienen que

descargar los que entren en el puerto para sufrir reparaciones. Fi- 

nalmente las terminales de carga de hidrocarburos y puertos de repa- 

reci6n no cuentan con instalaciones y servicios adecuados para la ~ 
26

recepci6n y tratamiento de todos los lastres contaminados y aguas de

lavado de tanque de los petroleros. 

Por otro lado es importante hacer notar que algunas veces el - 

cargamento no está debidamente empaquetado, marcado y etiquetado, y

en las condiciones de transporte exigidas para que sean mínimos los

ríesgos de dañar el medio marino, a la vez que los embalajes, contene- 

dores, tanques portátiles, camiones -cisterna y vagones -tanque no son

las más de las veces de tipo id6neo para que, habida cuenta de su con- 

tE----iido específico, resulten mixiiiros los riesgos de dañar el medio ma- 

rino. Durante los procesos de rianiobra ( carga y descarga) de productos
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peligrosos, se llegan a producir fugas que contribuyen a incrementar

la poluci6n marina. 

Otro tipo de contaminaci6n causada por los buques es originada por

el complemento humano a bordo, en puertos y zonas cerradas, ccM conse- 

cuencia de la descarga de desperdicios de comida y aguas iesiduales no

depuradas ya que ciertos buques no cuentan con instalaciones para el
21, 

tratamiento de las aguas sucias. Por lo tanto podemos afirmr que la - 

estructura, equipos, instalaciones y materiales de algunos buques no - 

curpien con los requísitos necesarios para llevar a cabo una pi evenci6n

de la contaminaci6n eficaz. 

Otra fuente importante de contaminaci6n transportada en buques es

el combustible que istos utilizan y los humos que se liberan durante

su combusti6n. En las aguas costeras las embarcaciones con motores de

pequeña potencia que cada vez se hacen más populares, están causando

cLía a día mayores preocupaciones ya que los motores poco eficientes - 

pueden dejar escapar cantidades de combustible no quemado de gran toxi- 

cidad. 

Ante la problematica anteriormente citada resulta imperativo de- 

sarrollar mejores norTras para -inspecci6n y cwtificaci6n, construcci6n

y equipamiento dé los buques, as! como para la calificaci6n de las - 

tripulaciones de 6stos., Además de que la estructura, el equipo, los

sistemas, los accesorios, la dispocici6n estructural y los materiales

del buque deben ser convenientes para prevenir la contaminaci6n mar¡- 

na. 
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1. 1. 3.- La interferencia con el medio marino derivada de la explo- 

raci6n y la explotaci6n de los minerales marinos. 

Otro tipo de contaminaci6n llamado a extenderse es el resultante

de la explotaci6n de los recursos minerales. Es indiscutible que el

mar es actualmente una fuente reconocida de minerales importantes como

lo son la arena, la grava, el petr61,bo y el gas natural. 

La contaminaci6n resultánte de la m-ineria nwina puede ser con- 

secuencia de las actividades de exploraci6n o explotaci6n propiamen- 

te dichas, o de la introducci6n en elmedio de minerales que estaban a

buen recaudo enterrados en el fondo del oc6ano. 

Actualmente la actividad que tiene con mucho las mayores probabi- 

lidades de originar contamínaci6n es la creciente explotaci6n de pe- 

t-r6leo y gas. El riesgo de contaminaci6n aumentaria también considera- 

blemente si se extrajeran del fondo marino metales pesados com el zinc, 

el cobre, el plomo y el nique?. 

Sin embargo, se admite que la contaminaci6n derivada de la mineria

marina es hasta ahora despreciable, si se la compara con la originada

por las sustancias descargadas desde tierra firme. Por otra parte, se

prevé que aumente rápidamente la explotaci6n de minerales frente a ~ 

2-13
las costas, 6 al menos en la zona de la platalorma continental. 

1. 1. 4.- Los residuos radiactivos que quedan de las aplicaciones - 

pacificas de la energia nuclear. 
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Al hablar de contaminaci6n radiactiva estamos hablando de un au- 

mento de la radiaci6n naturel originada porque el hcnibre utiliza sus- 

tancias radiactivas naturales o las produce artificilmente. 

Al descubrirse la energia nuclear y haberse inventado la bomba

at6n-dca, se han venido esparcíendo por la Tierra un gran numero de

productos residuales de las pruebas nucleares. Hoy dia la descarga en

la atm5sfera de materías radiactivas ha aumentado considerablmente, - 

convirtiándose en un peligro para la salud pública. 

Las principales fuentes de contan-Linaci6n por sustancias radíac- 

tivas son: 

a) Pruebas nucleares— La fuerza de la explosi6n y el gran aumen- 

to de temperatures que las acompaña convierten a las sustancias ra- 

diactivas en gases y productos s6lidos que son proyectados a gran al- 

tura en la atmi5sfera y luego arrastrados por el viento. Una vez depo- 

sitadas en el suelo, las particulas radiactivas pueden ser arrastradas

por la lluvia aumentando la radiactividad natural del agua. " Los -- 

productos radiactivos liberados en las explosiones nucleares comprenden

T, i- s.tos del, explosivo no consumido ( urenio 235' y plutonio 239), los - 

productos de fisi6n derivados del explosivo ( estroncio 90, cesio 137, - 

yodo 131, etc) y los productos de activaci6n formados por bombardeo - 

con neutrwes de los elementos conterLidos en el suelo o en el agua

calcio 45, sodio 24). Las sustancias radiactiv?LS contaminantes que

24

periranecen al cabo de cierto tiempo son el estroncio 90 y el cesio 137". 
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b) Manipulación de sustancias radiactívas.- Tanto en la lase de

obtEnci6n del combustible nuclear ( extraccion del mineral, lavado y - 

concentración, producción de lingotes de uranio o de torio y separa~ 

ci6n química de los diferentes is6top9s), como en la etapa de funcio- 

namiento de lós reactores nucleares ( procesos de fisi¿Sn, activación

y tirmicos) se obtienen ingentes nosas de residuos rudiactivos con ~ 

grave peligro de contaminar el medio ambiente. En la refrigeraci6n - 

de los reactores se utilizan grandes cantidades de agua que luego es
25

vertida nuevamente al río transportando productos peligrosos. 

Sin embargo podemos afiruar que prescindiendo de los ensayos . 

atuosf6ricos de artefactos nucleares, la contaminaci6n radiactiva de

los ocianos no se considera en general un problema grave actualmente. 

A menos que ocurra un gmve accidente o en el caso de una guerra

nuclear, el hombre está relativamente protegido de una contaminaci6n

L diactiva dirocta, es decir, aqualla que se produce p= la inhalac.i6n

del aire contaminado por cuerpos radlactivos. Realmente lo peligroso

consiste en el alto prado de concentraci6n biológica de las sustancias

radiactivas a lo largo de las cadenas alimentarlas. De esta manera se

origina una contaminaci6n rudiactiva que podriams denominar indirecta, 

que es iniciada con el depósito en el suelo y en el agua de los agen- 

tes contaminantes radiactivos caídos de la atm5sfera. Fn los animales

y vegetales que toman su alimento del suelo, y dril agua que se concen- 

tran dichos cuerpos, transmitiOndolos a sus depiredidores en proporcio- 

nes peligrosas. " T -as algas a tener con Frecuc_!ncia una radiacti- 

vid¿-id específica 1. 000 veces suIx-,rior a la ( 511 aV1,1 (,] le y en
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el plancton dicho factor de concentraci6n puede llegar a ser de 5. 000. 

Los anim-ales acuáticos que se alimentan de tales organisnos pueden - 
26

alcanzar concentraciones a n mas elevadas". 

El pronto descubrimiento de los peligros que la radiaci6n re- 

presenta para el hombre , ha inducido a aquellos establecimientos donde

los escapes de materiales radiactivos pueden controlarse rigurosamente, 

como son las centrales nucleares, a adoptar considerables precauciones. 

As! pués aparte de los ensayos atmosf6ricos de ingenios nucleares, se

han previsto los efectos de un tipo de contaminaci6n potencialmente - 

pel-igrosa. 

La eliminaci6n de los productos radiactivos originados por las - 

fábricas at6micas plantea actualmente graves problemas. Una de las so- 

luciones adoptadas y que ha ocasionado una gran controversia es su elí- 

minaci6n mediante recipientes herri6ticos e invulnerables a las radia- 

ciones, que son sumergidos en las grandes profundidades de las fosas

ocegi-Licas. 

Afortunadamente hoy dila existe un contrel muy estricto a nivel in- 

termac-4,-, Tial Dara vigilar el aumento de la radiactividad en la bi6sfera. 

La Comisi6n Internacional de Protecci6n contra las Radiacíones, publica

peri6dicamente recomendaciones relativas a las dosis máximas perniisí- 

bles de radiaci6n y la Organizaci6n Mundial de la Salud trabaja asimis- 

m en la vigilancia, la lucha y protecci6n contra la contaminaci6n ra- 

diactiva. 
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1. 1. 5.- Los usos militares de los' Oc6anos. 

La descarga de desechos militares, consistentes en mHle- 

riales orgánicos, agentes biol6gicos y químicos, metales pesados, 

prnductos petroquimicos, explosivos, agentes defoliantes, pesti- 

cidas, objetos s6lidos, materiales procedentes de los trabajos de

dragado y otros materiales inorgánicos diversos; indudablemente - 

contribuye en grado significativo a la contaminaci6n de las aguas

nacionales e internacionales. Dada la naturaleza secreta de las - 

operaciones militares, frecuentemente se desconoce la naturaleza

química y toxicol6gica exacta de los materiales. 

La carrera armamentista ha dado a la humanidad no s6lo

los problemas inherentes a su desarrollo, sino que produce un

tipo de contaminaci6n en el medio ambiente que ¿ menaza con cau- - 

sar graves estragos si no se establece una estricta reglamenta- - 

ci6n en el ámbito internacional. Este tipo de contaminaci6n es - - 

propio de las grandes potencias que llevan, a cabo experimentos nu— 

cleares en los mares, dañando tanto a la flora como a la fauna marina

1. 2.- Definici6n de Contaminante. 

Uno de los principales problemas ha sido definir lo que - 

constituye un contaminante marino. El problema deriva en gran parte

del papel natural de los oceanos, como recipientes de los materiales

proceje ntes de la erosi6n de la tierra, y de los diversos intereses

que inciden en el c; pacio oceánico. Esto refleja en lo que hasta - 

hoy día ha venido n n_c- uri,-:t vari ic 6ii o modificaci6n, - 
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la definíci6n más autorizada de la contaminaci6n marina: " Intro- 

ducci6n por el hombre, en forma directa o indirecta, de sustan- 

cias o energia dentro del ambiente marino, ( incluidos los estua- 

rios), con el resultado de efectos nocivos tales como perjuicios

para los recursos vivientes, peligros para la salud humana, obs- 

táculos para las actividades marinas ( incluidas la pesca), empeo- 

ramiento de la calidad para el empleo del agua del mar, y reduc- 
27

cion de las posibilidades de esparcimiento". 

Segi1n la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contami- 

naci6n Ambiental Mexicana de 1971, en su Art. IV, a, se entiende co- 

mo contaminante a toda substancia o energia, 0 sus compuestos, -- 

combinaciones y derivados, tales como humos, polvos, gases, cenizas, 

bacterias, residuos y desperdicios, y cualesquiera otros, que al - 

incorporarse o adicionarse al agua marina pueden alterar o modifi- 

car sus caracteristicas naturales o las del ambiente; as! como to- 

da forma de energia, como calor, radiactividad, ruidos, que al ope- 

rar en el agua marina alteran su estado normal. 

La vida marina tiene su base en una trama de cadenas alimen- 

tarlas inllerdependientes, todas las cuales dependen en última ins- 

tancia del estado quimico y fisico del medio marino. Con excepcion

de especies anfibias resistentes que pueden vivir tanto en el agua

como en tierra, adaptandose al régimen de las mareas, los organis- 

mos marinos se han visto protegidos de cambios violentos durante - 

toda su evoluci6n por las propiedades fisicas y quimicas de su me~ 



34

28
dio de agua salada. Es por esto que podemos afirmar que el sistema - 

ecol6gico marino es particularmente vulnerable a los efectos de la - 

contaminaci6n y, bajo su influjo, las cadenas alimentarlas estables y

complejas, que abarcan numerosas especies tienen la tendencia a quedar

reducidas a otras más simples y menos estables con menos especies. Un

ejempic Z>ar-,-icularrente elocuente de este cambio p,' eJe observarse en

algunos arrecifes de corales, en los que la contamínaci6n originada - 

por las aguas residuales ha Producido un excesivo crecimiento de algas

y en algunos casos ha provocado los p6lipos del coral. El crecimiento

de las algas va acompañado de una r¿Ipida mengua de los animales que - * 
29

normalmente acompañan a los arrecifes no contaminados. 

En la base de la trama alimentarla marina se encuentra ge- 

neralmente una forma de fitoplancton, es decir, pequeñas plantas, fre- 

cuentemente unicelulares que flotan a la deriva en las aguas superfi- 

ciales bañadas por el sol. FsaR plantas proporcionan a su vez alimento

a pequeñas especies, el zooplancton, que sirve de alimento a otras es- 

pecies marinas, incluidos algunos de los peces de que se alimenta el
30

hombre. 

Es de la manera anteriormente citada como la energia captu- 

rada a través del proceso de fotosintesis pasa por sucesivos niveles

alimentarlos, también llamados tr6ficos del primer productor, el fito~ 
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plancton a los animales superiores. 

Es claro que existe una relaci6n cuantitativa entre las po- 

blacio4es de los diversos niveles tr6ficos. Es igualmente claro que los

carnivoros especializados del nivel tr6fico superior son las especies

más amenazadas, si se trastoca la estructura de la trama alimentarla. 

Es por esto que el. equilibrio ecol6gico de los ocianos puede



35

verse alterado de muchas maneras. Algunos contaminantes envenenan a las - 

especies con las que entran en contacto. Otros contaminantes consumen

tanto oxígeno medído en unidades de demanda de oXigeno bioquímico ( DOB), 

durante su desconiposici6n que la vida marina tiende a quedar sofocada. 

Uos residuos or~ cos se miden en unidades de demanda de oxígeno bio- 

químico ( DOB), o demanda de oxígeno quTinico ( DOQ), medidas ambas de la

cantidad de oxígeno necesaria para descomponerlos. La medida DDQ es más
32

amplia que la DOB, pero la DOB es más usual". Algunos contaminantes fa- 

vorecen el crecimiento de una sola especie, que luego envenena o consu- 

m otras especies. Finalmente, están los contaminantes que se acumulan

en la trama alimentaria m.r-ina porque no -pueden ser destruídos fácil - 

miente.. por las células vivas. -Este proceso se denomina bioacumulaci6n. 

Cuando los sucesivos eslabones de una cadena alimentaria concerrtran

una sustancia, se pueden* dar factores de concentraci6n de miles e in- 

cluso cientos de miles por encima del n vel en las aguas marinas cir- 
33

cundantes. 

Los contaminantes as! concentrados pueden alcanzar niveles en los

que obstaculizan los procesos vitales o pueden simplemente privar al

hombre de valiosos recursos marinos. 

De otra manera, algunas sustancias químicas; pueden ser alteradas

por organismos marinos o preducir un efecto sinergistico, por ejeinplo, 

los derrames de petr5leo y las manchas naturales del mar pueden mante~ 

ner en la superficie ciertos contaminantes, como el DDr, involucrándo- 

los en la vida marina, y esto se traduce en una toxicidad cr6nica re - 
34

ducida. 
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La gravedad de estas perturbaciones de la vida marina de- 

pende en. gran parte del lugar donde se produce la contamina- 

ci6n. La productividad biol6gica no se distribuye por igual - 

en todos los oc6anos. Por desgracia, tiende a ser mayor en al- 

gunas de las zonas que más sufren de la contaminacion, como - 

las que bordean el litoral o rodean los estuarios. Las aguas

someras pr6x! mas a las costas son no s6lo asiento de muchas

empresas pesqueras importantes, sino tambi6n criaderos de - 

especies capturadas en aguas profundas. 

1. 2. 1.- Clasificaci6n de los Contaminantes. 

Aunque la contaminacion puede dividirse en categorías que

coincidan con las principales actividades humanas, la mejor

m-, rera de cla-3¡ ficar los cont,-m,- nantes para el 2studio cien- 

tífico y t&cnico es con arreglo a sus características quimico- 

físicas generales. 

Entre los agentes contaminantes del agua, que pueden ejer- 

cer efectos t6xicos en el organismo encontramos los siguien- 

tes: Nitratos, Floruros, Metales T6xicos, Plaguicidas, Hidro- 

carburos, Detergentes Ani6nicos, y la Radiactividad. 

La presencia de los nitratos en el agua es generalmente in- 
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ferior a 5 mg/ l, pero pueden estar presentes en cantidades

mayores en aguas subterráneas. El consumir agua con un eleva- 

do porcentaje de nitratos puede originar metahemoglobinemia
35

infantil. 

Los floruros son elementos esenciales del agua de bebida, su

concentraci6n elevada puede llegar a producir fluorosis endémica

cr6nica. 

Con respecto a los metales t6xicos, el arsénico ha sido ha- 

llado en ciertas aguas de consumo de América Latina, aunque su

presencia en aguas superficiales es, en general muy débil. El

mercurio está presente a veces en aguas dulces y marinas. El

selenio, en ciertas zonas seleniferas, puede llegar a alcanzar

concentraciones de hasta 300 mg/ 1 y sus efectos son nocivos en

los animales y en el hombre. El plomo se presenta en las aguas

de bebida en proporciones de 0. 0100. 03 mg/ 1 y su presencia pue- 

de ser debida a la utilizaci6n de cañerias de dicho metal. En

lo que respecta al cadmio, se han medido concentraciones entre

menos de 1 mg/ 1 y más de 10 mg/ 1 en aguas destinadas al consumo; 

su presencia puede derivar de residuos industriales o de la -- 
36

utilizaci6n de cafierias de plástico. 

Los plaguicidas desempenan un papel muy importante en la po- 

ci6n de las aguas continentales y son muy nocivos para los ani- 

males. 
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Muchos hidrwarburos como el 3- 4 benzopireno se encuentran frecuen- 

temente en aguas contaminadas como consecuencia de vertidos industria- 

les, embarcaciones de motor y accidentes diversos. Aunque son poco so- 

lubles en agua, se disuelven fácilmente ante la presencia de otras - 

substancias, del tipo de los detergentes. Muchos de estos hidrocarbu- 
37. 

ros son agentes cancerigenos. 

Los residuos que entran en la preparaci6n de los detergentes sin- 

titicos y que producen grandes cantidades de espuma en ciertos rios, es

decir los detergentes ani6nicosg tienen efectos muy nocivos sobre las

comunidades acuáticas. 

Finalmente la existencia de radiactividad natural en el agua no

ejerce por lo regular efectos negativos sobre la salud humana. Este no

es el caso sin embargo de la contaminaci6n por residuos radiactivos, ya

que este tipo de contaminaci6n puede tener efectos graves pare la sa- 

lud. 

Las fuentes de contaminaci6n podemos agruparlas en tres importan- 

tes sectores: Fuentes Fijas o Estacionarias, Proviles, y Naturales. 

Las fuentes estacionarias o fijas, son aquellas integradas por

los grandes o pequeños complejos industriales o simples establecimien- 

tos comerciales cuya ubicaci6n es permanente. 

Las fuentes m6viles son los vehículos de todos tir-os, ya sean - 

autom,viles, autobuses o camiones en sus diferentes características, 

especialrente aquellos que ya tienen varios años de uso y sobre todo, 
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que increrwntan la contamInaci6n en las ciudades que no están a ni- 

vel del mar. 

Las fuentes naturales son las que, camo su nombre lo -indica, prK)- 

vienen de la propia naturaleza, como las emanac-iones gaseosas de los

volcanes, o los deslizamientos de tierra de éstos. 

Sin embargo ya sea que se señalen los agentes contaminantes espe- 

e_íficos del agua; ya sea que se mencionen las fuentes de la contamina - 

c -46n en general, lo más importantes es que existen c ertos contaminan- 

tes que deben ser objeto de un serio examen para que as! llegue a ser

posible una eficacia de la legislaci6n existente y a la vez sea posi- 

ble tomar medidas ulteriores para limitar o controlar su descarga en

el zar. 

Debe darse prelaci6n al estudio de los efectos de las siguientes

sustancias y compuestos: bifenilos policiorados ( BPC), plaguicidas or- 

gánicos de cloro y herbicidas persistentes; mercurio, plomo , arsénico, 

cadmio y otros metales pesados; detergentes; y biotoxinas marinas. 

Ent,"- los más importantes tipos de contaminantes segun sus carac- 

teristicas quindcas y f1sicas encontraws: 

a) Los hidrocarhuros halogenados, incluídos los bifenilos policlo~ 

rados y los plaguicidas de compuestos orgánicos de cloro coro el DDT. 

b) El petr6leo y sus derivados. 
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c) otros ccmpuestos químicos orgánicos, por ejemplo, las biotoxi- 

nas uwinas y los detergentes. 

d) Substancias, químicas nutrdtivas, incluso las contenidas en ~ 

aguas negras y las procedentes de fuentes agrícolas. 

e) rroductos químicos inorgánicos, en particular, - Los metales pe- 

sados ccmo n-b-= urio y plomo. 

f) S6lidos en suspensi6n. 

g) Substancias radiactivas. 

h) Residuos t6rinicos. 

Al describir los efectos de esos diversos contaminantes, se apre- 

ciará que los desechos procedentes de fuentes urbanas e industriales

pueden contener virtualmente contaminantes de toda clase. Las aguas

negras domésticas, en particular, suelen contener, en diversa propor- 

ci6n, toda clase de contaminantes ( salvo residuos tármicos y substan- 

cias radiactivas) y, en consecuencia, producen una serie de efectos no- 

civos sobre el medio marino. 

1. 2. 1. 1.- Hidrxy-arburos Halogenados. 

Los hidroca-rburos halogenados son un tipo de productos sintéticos

cuyo uso se I-wa extendido tanto en la industria como en la agricultura. 



41

A causa de su relativa estabilidad y transportabílidad, casi la mitad

de la producci6n total se vierte al oc am, donde la absorten organis- 

mos marinos en los que a menudo se acumula. Por otro lado este tipo de

hidrocarburos suele interferir en procesos biol6_aicos tales como la ~ 

velocidad de fotosintesis del fitoplancton marino, además de que pue- 

den alterar . la capacidad de reproducci6n e influir en la conducta de

la fauna rarína. 

La producci6n de hidrocarburos halogenados industriales ha crecido

basta el punto de rebasar la de insecticidas. La relativa estabilidad

quináca. de . muchos de esos ceinpuestos y su movilidad han causado la - 

ty aiisfLemncia de una proporci6n considerable de la pruducci6n total al

medio marino. 

De los hidrocarburos halogenados producidos en la actualidad, se

han observado hasta ahora en el medio marino los. siguientes: DDT, éste

y otros plaguicidas aCn en concentraciones extremadainente bajas son - 

muy t6xicos pwa los crustáceos. Debido a que se les util-iza pref'eren- 

temente en la agricultura, al ser acarreados por las aguas causan la

muerte de las especies, destruyen su alimento y contaminan la aliTren- 

taci6n del hoípl-,-e ( han sido hallados restos de DDT o de sus derivados

en la san¿re de niños que ¿¡ in. no nacen, es decir, que al contarninarse

la sanDre de la madre, el preducto recibe parte de la sustancia t6x ca

a través de la placenta). También puede -n producir cáncer. Como su uti- 

lizaci6n reduce algunas especies de insectos- Ctiles, contribuye a la

aparici6n de nuevas plagas. Teniendo en cuenta la resistencia del

DDT a la degradaci6n quimica. y bioquimica, se deduce que puede tener
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fatales consecuencias en los or,-,-amsyros marinos. 

También encontramos en el medio marino el hexacloruro de benceno; 

dieldrin; endrín; y los compuestos bifenilos policlorados ( BPC). 

En la mayoria de' los casos, estos hidrocarburos *halogenados han

sido detectados en el mar durante estudios esencialmente fortuitos, 

pero ai5n no han sido investigados otros muchos producidos por el hom- 

bre. 

Muchas veces se utilizan los plaguicidas organicos del cloro - 

DDT, HCB, dieldrin y endrín) en escala bastante grande, y, a parrtir de

los análisis de especies marinas, se sabe que algunos, en particular

el DDT, están distribuidos por todo el mundo. Esos plaguicidas persis- 

tentes penetran en el medio arrastrados por las aguas procedentes de
1 - 

los terrenos agricolas y de la a'ari')sfera. Aunque ese mecanismo de arras- 

t:re puede ser importante en casos locales de contaminaci6n, las fuerzas

atmosféricas son responsables de la distribuci6n mundial de los pla- 
39

guicidas y del acarreo de la cantidad que llega al mar. 

Los plaguicidas han estado provocando una contaminaci6n ecol.6gica

fuerte que ha disminu5do el nivel de vida en los peces, aves y mamífe- 

ros que ocupan los niveles tr6ficos superiores en la cadena al.imenta- 

ria, debido a la acizmilaci6n de plaguicidas en los tejidos adiposos. 

Probablemente el riesgo rrás conocido de los bidrocarburos clorados

en los ocianos proviene de la capacidad de los marinos I›aría
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concentrarlos. Los plaguicidas pueden ser captados selectívamente por

miembros de la familia del plancton, que luego los introducen en toda

la red alimentaria. 

Los animales marinos predatorios son especialmente susceptibles

a los hidrocarburos clorados: su cadena alimentaria acumula y retiene

la mayor parte de los plaguicidas ingeridos, si bies éstos pueden des- 

componerse en otros hidrocarburos clorados, dada la gran afinidad de

esos compuestos por las substancias grasas, se acumulan en los tejidos

grasos del cuerpo. De hecho, la proporci6n de plaguicidas en los pe- 

ces puede relacionarse directamente con su contenido graso. Ello - 

puede explicar la elevada proporci6n de plaguicidas en las focas y los

pingUinos del Antártico, dotados todos ellos de capas grasas protecto- 

ras contra el frio. 

Los insecticidas son muy per7-áciosos para el ecosistema marino. 

Concentraciones que no bastan para eliminar las plagas de insectos - 

pueden, sin embargo, _ inhibir la productividad del fitoplancton, cau- 

sar grandes daños a los crustáceos y las huevas y larvas de algunos

moluscos, inducir modificaciones perjudiciales de la composici6n de los

tejidos de los moluscos y los peces, perturbar -sus hábitos de agrupa- 

ci6n y alimentaci6n e impedir el desarTollo de los ovarios de los mo- 

luscos y los peces. 

A diferencia de algunos grupos terrestres, las especies marinas

no parecen adquirir resistencia a ningún pesticida. Al contrario, pue- 

den llegar a hacerse SE,nsibles al ser expuestos a dosis subletales. La
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mayoria de los casos de contaminaci6n por pesticidas orgánicos de clo- 

ro son consecuencia de operaciones de rociado, pero se han comunicado

algunos casos de menor reproducci6n entre los peces de estuarios, que

se atribuye a residuos de plaguicidas provenientes de su utilizaci6n - 

habitual en tierra. 

Por lo que hace al hombre sigue siendo objeto de debate el peli- 

gro que representan esos contaminantes. Hasta ahora no hay pruebas de

que el uso adecuado de plaguicidas orgánicos de cloro haya afectado - 

directamente la salud humana. Tampoco se ha registrado ningún caso de

personas afectadas por ingerir pescado contaminado por residuos de -- 

esas substancias. La aparente contradicci6n entre una reacci6n diversa

producida por el DDT en algunos animales salvajes y su inocuidad para

el hombre, no se debe a ninguna inmunidad del hombre al DDT; la inges- 

ti6n humana se mantiene a niveles muy inferiores a los registrados por

las aves y algunos animales. Sin embargo, hay pruebas de que esos com- 

puestos pueden producir reacciones t6xicas en el higado y la máldula de
40

los animales y el hombre. Sin e~ go la principal inquietud que cau~ 

san los hidrocarburos halogenados se debe a sus efectos perjudiciales

sobre los animales y plantas mar¡ nos. 

Los bifenilos policlorados ( BPC) se comportan de manera muy aná- 

loga a los compuestos orgánicos de cloro y están difundidos como ellos

en el medio marino. Su persistencia es en todo caso mayor y no menor - 

que la del DDT. La extrema toxicidad de los BPC es en general menor que

la de los plaguicidas orgánicos de cloro, pero hay indicios que sugle- 

ren una elevada toxicidad cr6nica. Se han comurUcado casos de intensa
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exposíci6n en la industria que ocasionaron enfermeda- 

des e incluso la muerte de personas, pero no se cono- 

cen efectos nocivos en el hombre que puedan relacionar- 

se con niveles de BPC en productos del mar. 

Ahora bien, es n ecesaria una " limitaci¿Sn" al uso de

de estos pesticidas, ya que si consideramos que estos - 

plaguicidas se consideran esenciales para mantener la

salud en aquellos paises afectados por enfermedades - 

transmitidas por insectos, la prohibici6n absoluta no- 

podria dar resultados positivos. 

Hasta la fecha ninguna Organizaci6n Internacional - 

ha aprobado recomendaciones que restrinjan el uso de - 

tales pesticidas; sin embargo si tenemos en cuenta que

uno de los objetivos actuales del sistema de las Naciones

Unidas es la adopci6n de medidas que obliguen a los pai- 

ses a impedir la contaminaci6n del mar, que pueda consti- 

tuir un peligro para la salud humana, perjudicar los recur- 

sos biol6gicos y la vida marina, podríamos basarnos en es- 

to para pugnar por una acci6n coordinada de los Estados, con

miras a planificar el uso de los hidrocarburos halogenados, 

de manera que se establecieran una serie de medidas restricti- 

vas sobre su producci6n, su uso y su distr-ibuci6n, en tanto se

superan las investigaciones para lograr sustitutos adecuados. 

En caso de que estos -sustitutos produjeran presi6n financiera

para los países pobres con pocas posibilidades de solventar ta- 

les gastos, la soluci6n seria la cooperaci6n internacional es- 
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tableciendo subsidios destinados a contribuir con los gastos

que esto ocasionaria, a los países en desarrollo. 

1. 2. 1. 2. - El Petroleo y sus Derivados. 

Los problemas críticos del medio marino originados por el

pe-tr6leo y sus derivados tienen sus causas fundamentales en las

descargas de buques cisterna, refinerias y plantas petroquímicas, 

maquinaria industrial y' vehiculos que no circulan por carretera; 

además de aquellas descargas que se efectUan por las operaciones

normales de producci6n frente a las costas, asimismo debido a - 

los derrames fortuitos, ya sea por extraccion, por rupturas de

oleoductos, o accidentes en el mar. Finalmente una última causa

la podríamos encontrar en la filtraci6n natural de las rocas - 

petrolíferas del lecho marino. 

Entre les perjuicics qua se ocasionan al medio marino debido. 

a los productos, petroliferos podríamos señalar: 

1.- El petr6leo arrojado al mar dificulta la oxigenaci6n de

las aguas y el propio tiempo consume el oxigeno que necesita pa- 

ra su propia degradaci6n. 

2.- La contaminaci6n impide la fotosíntesis indispensable - 

para el desarrollo del fitoplancton. 

3.- Muchos animales resultan intoxicados. 
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4.- La contaminaci6n causada por la extracci6n del petr6leo fren- 

te a las costas, su refinaci6n,- los accidentes de los buques petroleros

y la evacuaci6n que se efectila durante el tiMnsporte causa daños desas- 

trosos en el medio: destruye el plancton, la vegetac 6n y las aves ma- 

rinas a la vez que contamina las playas. 

S.- La toxicidad del petrOleo y sus derivados depende de su compo- 

sici6n y de los factores ambientales. El peligro más inmediato proviene

de las fracciones volátiles, pero los componentes más densos del petr¿)- 

leo presentan otros peligros a largo plazo. Aparte' de estos e,' e(.-Cos - 

t6xicos directos, la vida del m3r se pone en peligro por el agulajiLik n- 

to del oxígenn- del a_-m-ia durante el proceso de descomposici6n de los de- 

rrames de petroleo. La contaminaci6n por el petr6leo, perjudica al hom- 

bre porque estropea los lu,7ares de esp,3= imiento y lo priva de los - 

alimentos marinos que las sustancias contaminarites matan o corrompen. 

6.- La contasninaci6n por el petr6leo es una consecuencia casi - 

inevitable de la dependencia de los países industriales de una tecno- 

logía basada en ese producto. Las manchas de petr6leo ocurren con ma- 

inr frecuencia alrededor de las principales rutas de los buques cis- 

terna y del tráfico cor.,= ial, así como en las proximidades de los - 

centros de poblaci¿Sn, aunque pueden encontrarse' en muchos lugarlés del

océano. 

Seri1n el informe de un estudio del Instituto de Tecnología de

Massachusetts sobre los problems críticos del medio : " El arrastre

del petr6leo y sus productos al océano por los ríos y los sistemas de
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alcantarillado se ha calculado en unos 5 millones de toneladas por ~ 

afb. las opereciones de embarque y los accidentes, tanto en alta mar

com en los puertos representan probablemente otro mill6n de tonela~ 

das anuales. Los escapes de los vehículos de irotor contribuyen con - 

otrx)s 1. 8 r-ullones de toneladas a los oc6anos, lo que hace de los - 

cárteres de los autoff6viles una fuente de contaminaci6n del mar mayor

41
que la constituida por todas las actividades marítimas juntas". 

El petr6leo crudo cuando entra en el nar forma primero capas que

son desplazadas por la superficie del mar a causa de los vientos y ma- 

reas. I -as fracciones volátiles del petrxSleo se evaporan rápidamente - 

despu6s de la descarga si pz-niianecen expuestas a la atir& fera. Si el

petr6leo es absorbido por partículas s6lidas se hunde. En esa forma

parece quedar bien protegido contra toda descomposición posterior y se

ha encontrado sin variaci6n alguna de su composici6n y toxicidad en - 

sedinv-ntos muchos meses despu6s de un derrame fortuito. En cambio, el

retr6leo en' la superficie del mar eypc rinenta una aul-o?-Y-idac.ion, pro, 

ceso en que las sales minerales marinas-, la luz solar y el ataque mi- 

crobiano actGan como catalizadores. En las zonas costeras', el petr6leo

puede ir a parar a las playas donde prosigue la oxidaci6n. Sin embargo, 

los hidrocarburos con elevado contenido de cera o muy viscosos, pue'- 
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den formar brumos alquitranados y persistir por largo tiempo. Esos - 

Uu-os han llegado a ser un espectáculo familiar en los oc6anos y las

playas enntaminadas. 

En tirminos generales podemos afil~ que el petr5leo tiene baja

toxicidad para la fauna y la floru ya que la toxicidad depende
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de la composici6n del petr6leo y sus productos y de los factores del - 

medio, tales camo la naturaleza del litoral y las corrientes marinas. 

la toxicidad inmediata del petr6leo proviene de las fracciones aromá- 

ticas rás t6xica.%,cuya acumiulacion puede producir una mortalidad más

acusada en muchas especies. 

La fauna y flora marinas que tienen el mayor peligro de verse

afectadas por la contaminaci6n por petr6leo, son las que habitan en

la zona Utoral, donde pueden depositarse hidrocarburos en el reflujo
de la ~ ea; inclusive los mariscos han sido contaminados y las algas

marinas comestibles han disminuido de tamaño y por consiguiente perdido

su valor comerc5ai. 

Hay indicios de que la vida marina de las zonas árticas y tro- 
picales puede ser más sensible a los daños causados por el pe" leo. 

Desgraciadamente los daños que puede sufrir la fauna. y flora marina

son con frecuencia -indetectables. Probablemente las huevas y Lwvas

del plancton son las más afectadas, pero en las pesquerías comerciales
la, 

los daños causados a las hUevas y los alevines - a' menos que sean con- 

siderables- no podrían diferenciarse de las fluctuaciones que normal - 

te ocurren entre las especies explotadas. 

Los hidrocarburos pueden en un momento determinado afectar la - 

viabilidad de la fauna y flora m-irinas sin ser directamente venenosos. 

La descomposici6n del petr6leo en el agua por bacterias puede disminuir

el oxígeno disuelto del que d9pende gran parte de la fauna y flora ma- 

rinas. Los hidrocarburos pueden entrar en la red alimentaria ~- Lna y
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de este modo almacenarse igual que los plaguicidas. Tambi6n se

cree que las trazas de hidrocarburos pueden afectar el compor- 

tamiento de las especies, por ejemplo, el retorno del salm6n a

los rios de origen. 

Los hidrocarburos que se encuentran esparcidos por los ma- 

res y ocianos provienen sobre todo de los petroleros que lim- 

pian sus dep6sitos en el alta mar y vierten as! en cada uno - 

de sus viajes alrededor del 1% de sus productos. Esto signifi- 

ca al cabo de unos años cifras del orden de varios millones de
43

toneladas de productos petroliferos vertidos al mar. 

Entre las' zonas más gravemente contaminadas figura el Mar

Mediterráneo frecuentado por los petroleros provenientes del ~ 

Oriente Medio, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y los

mares cercanos a Jap6n. 

Se considera siempre al petr6leo como un contaminante im- 

portante del mar, especialmente porque es visible y causa es- 

tragos en las playas y el litoral. Las substancias quimicas - 

carcin6genas del petr6leo presentan menos riesgos evidentes y

prosigue el estudio de sus posibles efectos nocivos. 

Por fortuna, la creciente producci6n mundial de petr6leo, 
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el aumento de tonelaje de hidrocarburos transportado por - 

vía marítima, y la diversidad de usos de los hidrocarbu- 

ros, han llevado a provocar una preocupacion a nivel inter- 

nacional para evitar hasta lo posible la contaminaci6n de], 

mar por este concepto y consecuentemente se han tomado una

serie de medidas positivas para la resoluci6n de este pro- 

blema como han sido la Conferencia Preliminar sobre la -- 

Contaminaci6n de las Aguas Navegables por los Hidrocarbu- 

ros de 1936, la Convenci6n Internacional para la Prevenci6n

de la Contaminaci6n de las Aguas del Mar por Hidrocarbu- - 

ros de 1954, la Conferencia Internacional para Prevenir la

Contamínaci6n del Mar por Hidrocarburos de 1962, la Con- - 

ferencia Marítima de Bruselas de 1967, la Conferencia In- 

ternacional de Bruselas de 1969 convocada por la Asamblea

de la Organiza-.i6n Consultiva Marítima Intergubernamental, 

el Acuerdo relativo a la Contaminaci6n del Mar del Norte - 

por Hidrocarburos de 1969, el Acuerdo mexicano por el que

el Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar

Derrames de Hidrocarburos y Otras Substancias Nocivas en - 

el Mar, se hace de carácter permanente y de interás social. 

No obstante es indispensable seguir proponiendo nor - 

mas de control de contaminaci6n de hidrocarburos que vayan

de acuerdo con las necesidades que se presenten paulátinamen- 

te. 
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Los contaminantes químicos organicos son el resultado de desechos

procedentes de las operaciones de fabricaci6n de productos químicos - 

Orgánicos o de plaguicidas, que pueden ser t6xicos para la floLa y la

fauna acu9ticas-. 

Al igual que el petr6leo, los contaminantes orgánicos pueden S,, 

Lluí.¿ J. - direct urente en la calidaa del medio marino ya que consumen mu

cho oxigeno en el proceso de descomposici6n y fernyataci6n. Alguios con- 

t¿minantes orgánicos puedi n hacer de intermediarios llevando al agua - 

otros contaminantes que son prácticamente insolubles. las substancias

orgánicas tambi6n pueden tener un efecto directo en la vida marina; 

pueden perderse valiosos alimentos y productos de origen marin.o, por

ejemplo cuando se acu-riulan en el pescado y en los maríscos biotoxinas

venenosas que -constituyen un peligro serio pare la salud y atin para

la vida del hombre. 

Existen diversos tipos de contaminantes grgánicos*, dentro de los

cuales destacan las substancias organicas, sintéticas y naturales, li- 

beradas en las aguas sucias y en los desperdicios industriales y otras
substancias orgánicas dañinas, sobre todo las biotoxinas rnarinas, pro- 

ducídas por el fítoplancton como reacci6n a los contaminantes. 

Debido al gran nCír,.e- m de compuestos orgánicos y las inrini-tas va- 

riaciones posibles, sisr,n1W.ente en unos cuantos grur.os de ellos, no se

pueden general¡ wr sus efectos sobre los ecosisteirvas mar¡ nos. Por lo - 

COnSigilicunte, únicaírente me limitaré a bosquejar su comportamiento y

toxicidad generales y a dirigir la atenci6n a los rinsgos especíales
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que pueden presentar ciertas substancias. 

Los contaminantes orgánicos sint6ticos comprenden productos qui - 

micos como los fenoles, los compuestos aromáticos policiclicos, los

solventes, los detergentes ( los fosfatos se encuentran en las aguas

de cloaca y provienen, en particular, de los detergentes y de los -- 

fertilizantes quimicos utilizados en exceso, asi como de los residuos

de la cria intensiva de animales. Los fosfatos son uno de los facto- 

res principales de contaninaci6n de los lagos y rios), los colorantes

de anilina y una serie de substancias tensoactivas en el agua. 

Una gran proporci6n de los compuestos orgánicos encontrados en el

o

medio. mar -Ino son solubles en agua de mar. Otros solo son en parte, pe- 

ro poseen gran tensoactividad y pueden acumularse en la superficie del

mar, donde coadyuvan a difundir los compuestos orgánicos insolubles, - 

como las fracciones más pesadas del petr6leo. Las manchas superficia- 

les de compuestos orgánicos pueden acumular esos contaminantes y con- 

tribuir a su entrada en la cadena alimentaria marina. 

Por otro lado los contaminantes orgánicos, especialmente los de

or.¡gen natural, descargados en cantidad importante en los residuos - 

industriales, comprenden tanino, lignina, proteinas, hidratos de car- 

bono y., terpenos. Por ltimo, hay compuestos orgánicos naturales que - 

puede.n considerarse como contaminantes; los principales son las toxi- 

nas marinas. 

Es necesario aplicar una serie de medidas sobre la fuente más im- 

portante de este tipo de contaminaci6n: la descarga deliberada y direc- 
ta hecha por el hombre, que tiendan a evitar actividades irracionales

que contribuyen a deteriorar nuestro medio ambiente. 

1. 2. 1. 4.- Las substancias alibles. 
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Las substancias alibles proceden tanto de la escorrentia agrIcola, 

oomo del alcantarillado de la Industrial1n aumento de este tipo de - 

substancias fomentará el crecimiento del fitoplancton marino y por con- 

siguiente puede producirse un florecimiento del plancton, conjuntamente

con un crecimiento excesivo de otras especies. Cuando esa vegetaci6n - 

abundante se descompone, consume oxIgeno, produciendo una mortalidad

general entre los peces y otros animales, y puede de ese modo echar a

perder los lugares de espamimiento de la costa y los recursos pesque- 

ros. Algunas especies de la poblaci6n de plancton pueden, en los casos

rienciQnados' de crecimiento exagerado, liberar en el agua cantidades su- 

fic entemnte grandes de toxinas orgánicas para causar una gran irortan- 

dad de peces. 

El material en fermentacion t:ambién puede aumentar los peligros

para la salud alber'gando microgrganismos pat6genos que han llegado al

mar con las aguas sucias no tratadas. 

La excesiva fertilizaci6n y sus efectos constituyen un peligro - 

particular en las aguas semicircundadas de los estuarios, pu6s en ellas

se descargan grandes cantidades de elementos altamente alibles proce- 

dentes de filentes industriales y dom6sticas de la cuenca. 

1. 2. 1. 5.- Las substancias inorganicas. 

Los productos quImicos inorgániros son materiales disueltos, como

los cioruros, que pueden bacer que al agua sea menos apta M.n-¡ usos - 

ulteriores; o m, -tales pesados como el mr-,reurio o plorro, que pueden ser
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t6xicos Imra la vida humana y animal. 

Un número considerable de substancias ánorgánicas, muchas de las

cuales son metales, contribuyen a la contaminaci6n de los mares. Los

organismos marinos pueden convertir algunos desechosinor4-Licos en - 

componentes inofensivos, pero muchas otras substancias químicas son a

la vez persistentes y t6xicas. Con el mercurio y varios de sus com- 

puestos hacen los organismos una substancia más t<5xica ( mestil mercu- 

rio) y se acumulan, ademas, a medida que van avanzando en la cadena

de la alimentacion marina. Actualmente, el mercurio y el plomo se con- 

sidran como dos de los contaminantes inorgánicos más peligrosos. 

El agua de mar es una soluci6n realativamente concentrada y por

consiguiente puede absorber algunos contaminadores inorgánioos, áci- 

dos, por ejemplo, con efecto relativamente escaso. Sin embargo, se - 

ha atribuido a un considerable nGmero de productos químicos inorgá- 

nicos, muchos de ellos metales, participaci6n en la contaminaci6n ma- 

rina o bien, se les considera contaminadores potenciales, entre ellos

se encuentran el berilio, titanio, vanadio, cromo, hierro, cobre, zinc, 

cadmio, mercurio, aluminio, plomo, f6sforo, arsénico, antimonio, bis- 

muto, selenio, cobalto y niquel ( todos generalmente en forma de sales

o de hidr6xidos), una serie de ácidos, cianuros y flGor. El plomo y el

nP= urio son particularmente muy peligrosos. 

Existen numerosas vías de acceso a los oc6anos; varios elementos

químicos, entre ellos, el cobre y el f6sforo, han producido serios da- 

flos a la vida marina despues de ser arrojados al mar; el plomo y el - 
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vanadio llegan en forma de precipitaci6n del aire contamina- 

do por la ignici6n de combustibles f6siles; y prácticamen- 

te todos los contaminadores inorgánicos pueden ingresar

en el oc&ano a trav6s de los efuentes de establecimientos

industrialjs o de expiota,.d3n minera. 

El mereurio, por ejemplo lo producen la utilizaci6n de com- 

bustibles f6siles, la industria cloro -alcalina, las centra- 

les de energia el6ctrica, la fabricaci6n de pinturas, los pro- 

cesos de laboreo de minas y de refinaci6n y la preparaci6n - 

de la pasta de papel. Es un grave agente contaminador de los

alimentos, especialmente de los que provienen del mar, y es

un veneno cuya acumulaci6n afecta al sistema nervioso. 

Aparte de los aportes de residuos industriales, las aguas

del mar son receptoras de mercurios naturales, púes como -- 

lo señalan los geofisicos, cuando hay movimientos sísmicos sub- 

marinos, los dep6sitos de este metal liquido estallan, dejando

libre su contenido. 

El mercurio es una substancia sumamente persistente. -- 

La mayor parte del mercurio, independientemente de la for- - 

ma en que sea eliminado, se convierte en metil- mercurio, -- 

iste es un compuesto muy t6xico nue desafortlinadamente -- 
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los organismos absorben fácilmente y se acumula en la cadena alimenta- 

r, a. El mercurio es uno de los pocos contaminadores, y el Gnico orga- 

nico, de los. que se sabe que han causado enfermedades graves, tras or- 

nos nerviosos y numerosas mueytes recientemente. la contaminaci6n por

el mercurio se ha convertido en motivo de seria preocupaci6n en diver- 

sas partes del iwmdo y ha conducido a prohibir el consumo del pescado

capturado en algunas zonas. 

El mercurio de origen natural debe tomarse en consideraci6n, pero

la causa fundajwntal son las 4. 000 a 5. 000 toneladas de mercurio proce- 

dentes de fuentes industriales - aproximadamente la mitad de la produc- 

ci6n munjial- que, segí1n se cree, se incorporan a los ocianos cada año. 

Pósiblemente otras 5. 000 toneladas de mercurio procedentes de la cm- 

busti6n de aceites y carb6n ingresan en la atm6sfera y, en GItimo -- 
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término, llegan al mar. 

Muchos gobiernos nacionales consideran que una parte por mill6n

ppm) de mercurio constituye una proporci6n inaceptablemente elevada

para el pescado comestible. Como las proporciones nornyales del mercu- 

rio en el pescado son probablemente del orden de 0, 01 a 0, 02 ppm, se

puede ver que bastan pequeños aumentos en las proporciones de mercurio
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para acarrear probablemente peligros para la salud humana. 

La producci6n mundial anual de plomo es aproximadamente de 3 mi- 

llones de toneladas y el aporte de plomo al madio marino como conse- 

cuencia de las actividades hi^ arías debe exceder ahora considerablemente

el aporte natural. Se estima que el plomo procedente de los. gases de - 
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escape de los motores aporta 2xIO toneladas al año a - 

los océanos, y se cree que es la causa de las mayores - 

concentraciones de plomo en las aguas adyacentes a las

costas pobladas. El plomo persiste en el med4o marino - 

y propende especialmente a acumularse en algunos ma- 

riscos. Sin embargo, no parecen haberse registrado
46

casos de intoxicaci6n humana. 

La fuente principal de la contaminaci6n de plomo - 

es una materia antidetonante del petr6leo, pero también

contribuyen a ella las fundiciones de ese metal, la - 

industria quimica y los plaguicidas. Se trata de --- 

un t6xico que afecta a las enzimas y altera el metabo- 

lísmo celular, acumulándose en los sedimentos marinos - 

y en el agua potable. 

Hay además, una serie de otros metales, aparte - 

del plomo y del mercurio, que se consideran poten- 

cialmente peligrosos: cobre y zinc: cromo y cadmio. 
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Estos cuatro metales llegan al medio marino a través

de los ríos y aguas de alcantarilla o desagUes indus- 

triales. 

La soluci6n a este tipo de contaminaci6n debe - 

aplicarse a la fuente misma, es decir, el hombre, que

de manera intencional desaloja estas substancias a ina- 

nera de desechos industriales y sin ninguna precauci6n

al mar. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que los ríos co- 

mo fuentes indirectas de contaminaci6n, participan enor- 

memente por su Constante arrastre de minerales hacia el

mar, subrayaremos la urgente necesidad de su reglamenta- 

ci6n en el plano nacional. 

1. 2. 1. 6.- Las substancias nutritivas. 

tLo.s coritaminadores que contienen sustancias nutritivas

afectan la base misma de la trama alinientaria marina: El - 

grado de producci6n del fitoplancton. Fuera de los factores

físicos que rigen la productividad de las plantas, esencial- 

mente, la luz y la temperatura - el fitoplancton necesita di6- 

xido de carbono en los océanos para sustancias químicas nutri- 

tivas. Existe suficiente di6xido de carbono en los océanos pa- 

ra sustentar el más prolífico crecimiento de las plantas, pero

la disponibilidad de sustancias nutritivas, muchas de las cuales
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suelen hallarse presentes en concentraciones muy bajas, ejercen un pa- 

pel muy importante en la productividad primaria. La disponibilidad es- 

tacional de sustancias nutritivas y los cambios en la duraci6n del día

solar regulan la produccion de fitoplancton. El ascenso a la superfi-, 

cie de aguas o . ceanicas profundas, ricas en elementos nutritivos ex- 

plica la elevada productividad de las zonas de emersi6n y la ubicaci6n

de muchas de las principales pesquerias del mundo. 

Entre las sustancias nutritivas fundamentales que regulan 2a fer- 

tilidad de las aguas marinas se encuentran los nitratos y los fósfatos. 

Los aportes provienen norTralmente en gran parte de procesos geoquSinioos

tales como la eros¿ Sn y el reciclado de las aguas rivírinas ricas en sus 

tancias nutritivas, pero en los estuarios y en aguas costeras semien- 

cerradas, las sustancias nutritivas procedentes de agua de alcantari- 

lla y de desechos Orgánicos industriales, pueden perturbar seriamente

los ciclos naturales de la producci6n primaria. 

Los fosfatos llegan al mar traldos por los rlos y también directa - 

te por los desagues de aguas de alcantarilla, donde se incorporan, 

en gran parte, en la forma de los polifósfatos que entran en la ecm- 

posici6n de detergentes. 

Los nitratos. que provienen de la gnic! On.. de combustibles f6- 

siles son precipitados por la lluvia en el mar pero también llegan al

mar cado año en grandes cantidades nitratos que son resultado de la - 

utilizaci6n de abonos nitMgenados en la agricultura. Cabe señalar - 

que los efluentes del alcantarillado taffLYiln contienen nítratos. 
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Aunque los fosfatos y los nitratos son persistentes, no ofrecen - 

peligro por ac= ulación en animales marinos y no existen indicios de - 

toxicidad, a menos que se trate de ooncentraciones muy grandes. 

Las sustancias nutritivas estimulan el crecimiento del fitoplancton, * 

y si el equilibrio se altera artificialmente con la incorporaci6n de - 

sustancias nutritivas, las especies así favorecidas no pueden ser ne- 

cesariamente beneficiosas: floraciones de plancton t6xico, tales como

los organismos de la mare -a roja, crecimiento excesivo de algas inde- 

seables, etc... El mayor peligro del exceso de abonos radica en la - 

acumulaci6n de rriateria orgánica en descomposicISn, que consume oxí- 

gej->o disuelto en el agua. El resultado final de este proceso se llama

eutroficaci6n y es que, en las aguas más profundas, toda la vida - 

marina que requiere oxígeno se extingue, dejando tan solo las bacte- 

rias y microbios anaerobios. la vida marina en las aguas superficiales

se puede ir recuperando a med¡ da que se restablecen las proporciones

de oxígeno procedente de la atirrSsfera, pero si una zona permanece es- 

tancada,'. lo que por desgracia- ocurre muy frecuenteme.nte, todo

cuanto quedará al final es una masa anaerobia de liquido maloliente. 

La eutroficaci6n provocada por residuos ricos en sustancias nu- - 

tritivas reduce grandemente los atractivos de las costas y priva al

hombre de alimentos. El material en descomposici6n. puede llegar a ser

perjudicial para la salud al albergar los microorganismos pat6genos que

llegan al mar con las. aguas servidas no purificadas. No obstante,. pa- 

rece probable que la superfertilizaci6n de las. aguas costeras continúe

sin disminuir. Es posible qx4e algunos contaminadores , tales como los
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fosfatos de detergentes disminuyan pronto, pero el pron6stico sigue - 

siendo pesimista, en ¿ eneral, para mucl)os otros. 

Los problesnas que se citan Yés frecuentemente, tanto de países - 

desarTollados como en desarrollo, que padecen de contaminaci6n marina, 

son el de los residuos domésticos y el del aumento de las aguas de - 

alcan'--¿.rilla que de- agu¿u. a ríos y aguas costeras, lo que refleja tan- 

to los incrementos de poblaci6n cam los costos elevados del trata- 

miento de aguas de alcantarilla. 

Un caso objeto de investigaci6n se encuentra en Jawica, donde no

existe un plan general de álcantarillado para las afp-bas de desecho de

Kingston. Fm el litoral del norte de la isla la concentraci6n de baci- 

los colifórmes indica que las aguas pueden constituir un peligro po- 

tencial para la salud de los baflistas. El elevado contenido de sustan- 

cias nutritivas del agua ha causado eutroficaci6n y floraciones de ma- 

rea roja, así como la muerte de peces en gran escala. En consecuencia, 

el Gobierno ha constituido un comité especial para que efectrie un pro- 

grama de vigilancia en el puerto de Kingston, a fin de determinar has- 

ta que punto ha avanzado su contaminacion y aconsejar las medidas co - 
47

rrectivas que han de adoptarse, a fin de contrarrestar la tendencia. 

Cuando las aguas de alcantarilla son objeto de tratamiento, el

contenido en sustancias nutritivas puede quedar intacto. Se reconocen

diversos grados de tratamiento de aguas de alcantarilla: primario, que

norrelmente elimina los s6lidos que se sedimentan y las materias flo- 
1. 

tantes, pero puede o no destruir la micrrflora; secundario, que elimi~ 
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na del efluente las materias más finas en suspensi6n, reduce

la demanda bioquímica del oxigeno y destruye microbios por - 

cioraci6n; por último, terciario, que elimina las sustancias
48

nutritivas por medio biol6gicos y químicos. El tratamiento - 

de aguas de alcantarilla resulta sumamente caro y constituye

un problema tanto para los paises desarrollados como para los

países en desarrollo. 

Es indudable que la cantidad de desechos con sustancias

nutritivas procedentes de la agricultura y de las industrias

de elaboraci6n de alimentos continúa creciendo, a medida que

aumenta la producci6n para satisfacer la demanda. Incluso po- 

demos afirmar que ya en algunos países tan s6lo el volumen de

desechos de origen animal es muchas veces mayor que el de los

de la poblaci6n humana. 

El problema que implica este tipo de contaminaci6n está

muy difundido en raz6n del constante crecimiento de la el¡- 

minaci6n de sustancias nutritivas. Corresponde por tanto a los

paises establecer las medidas que vengan a reglamentar este tipo

de desalojo de desperdicios en sus aguas nacionales con lo que - 

se logrará una disminuci6n de contaminaci6n en las aguas marinas

en general. 

1. 2. 1. 7.- Los s6lidos en suspensi6n. 

Los residuos orgánicos de las aguas de alcantarilla y --- 

de los desperdicios industriales desafortunadamente con- -- 

tribuyen a que se de una fertilizacion excesiva de las -- 
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aguas» costeres e impiden los procesos naturales de purificaci6n que ~- 

eliminan normal,mente los microbios pat6genos contenidos en las aguas - 

de alcantarilla. Aderas, los s6lidos en suspensi6n pueden tener efec

tos puramente fisiocs, cambian<:b el hábitat mediante una capa de sed¡ 

mento blando que sofoque a la fauna que no está acostumbrada a condi- 

ciones de turbidez y r(-<Iuzca la fotosíntesis al disminuir la penetra- 

ci¿Sn de los rayos del sol en el agua. Es cierto, que la mayoría de - 

los s6lidos en suspensi6n llegan de la tierra; sin embargo, las pc-rfo

racio e-s de obtenci6n de arena y grava, así como otras operaciones co

nexas realizadas cerca de la costa, oontribuyen significativamente a

aumentar su cantidad. 

En un extreffo de la escala, esta clase de contaminadores puede

comprender objetos tales como las botellas y recipientes de material

plástico que se encuentran a la deriva en el mar, pero generalmente

se limita a pequeñas partículas que incluso pueden llegar a tener el

tamaño de un virus. La composicion de estos desechos es variable y

comprende residuos orgánicos e inorgánicos, así com microorganismos. 

Apar-te del material arrastrado hacia los *estuarios por los ríos, las

actividades locales como por ejemplo las labores de dragado y de mi- 

nerla, pueden contribuir considerableinente. 

El dragado de arenas y gravas remueve evidentemente los sed¡-- 

nentos que se han ido. acumulando a lo largo del tiempo en los fondos

marinos. Cuando el dragado se efect-Sa para mantener los canales nave

5- les, el material arrojado en otros lugares del m3r o-,¡ gina una se

gun.da fuente de contaminaci6n. DeLido a la falta de lugares adecua- 
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dos en tierra, los desechos industriales tales como el caolín, el yeso, 

los " barros rojos% que proceden estos últimos de la reducci6n de la - 

bauxita, las, cenizas volantes prvcedentes de centrales generadores de

energía, subíproducto de la combusti6n de aceites, y los desechos de

las hulleras, son arrojados á1 mar. 

Los desechos pueden llegar al nw de diversas maneras; como fan

gos a travis de una tubería o por vaciados de las gabarras, o senci— 

llamente pueden ser arrojados en las playas. En conjunto, los s6li-- 

dos inorgánicos introducidos por la industria o removidos por las la~ 

bores de dragado y -mineras son inertes y. carecen de toxicidad. Su in

fluencia en los sistemas ecol6gicos marinos proviene de su perturba~- 

ci6n física tanto de las condiciones del mdio, como de los organis- 

mos marinos mismos. 

Las nubes de pai-ticulas que se encuentran en suspensi6n en la su

perficie del agua, pu.-den reducir la luz solar accesible al fitoplanc- 

ton. Los s6lidos pueden sedirTientarse tambi6n en los fondos marinos, 

modificando el hábitat con una capa de sedimentos blandos. Los efec- 

tos directos sobre la vida marina pueden censistir en el recubrimien- 

to de buevos, larvas y organismos adultos. Las zonas de desove de -- 

los peces pueden llegar a ser destruIdas y el desarrollo satisfacto— 

rio de las fases larvarias de los ~¡ Scos puede resultar -imposible - 

como consecuencia de la lluvia de sedimentos o de las actividades de

dragado que contribuyen a crearlas. Finalmente, el material fino re- 

movido en el agua puede perturbar la migraci6n de los peces. Estos - 
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efectos pu~ ser particularmente peligrosos en zonas tropicales de a

rrecifes, donde los organismos son muy sensibles a un mayor grado de - 

sedimentaci6n. 

Los s6lidos orgánicos, inclusive los restos orgánicos y los ná- 

emorg,wusms son un problema que podríamos catalogar como de diferen

te tipo y a veces de diferente escala. Los restos orgánicos que pro- 

ceden de aguas de alcantarilla y de & sechos industriales pueden lle- 

gar a contribuir a la eutroficaci&n en aguas costeras. A veces llegan

a formar un recubr:buiento espeso sobre los fondos marinos y a destruír

la vida marina por asfixia con los gases nocivos desprendidos durwite

su descomposici6n en las aguas desoxigenadas. 

t

Las cantidades de aguas no tratadas de alcantarilla que entren - 

en el mar en zonas tropicales ya están resultando excesivas para los

J
procesos de F.urificaci6n de ~ era que los microbios pat6ge- 

1

nos procedentes de las aguas de alcantarilla ponen en peligro la sa— 

lud de los bañistas. La situaci6n no ha experimentado mejora por la - 

aptitud de algunos mariscos para concentrar las bacterias y virus en el

curso de la alimeantaci6n. Los moluscos bivalvos, tales oomo osties, me

jillones y almejas, se alimentan de pequeñas partículas, principalmente

de fitoplancton. Aunque capaces de seleccionar el tamaño de las partí~ 

culas que extraen del agua, no distinguen entre los microorganisffos po- 

tencialmente perjudiciales y sus alimentos nornales. Por consiguiente, 

cuando el agua está contaminada, sobre todo con desechos humanos, estos

m5crobios pued(-m acumularse d(mtro del marisco y en sus branquias y Han
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to de revestimiento carnoso de la concha. A causa d l volumen

de agua filtrada para la alimentaci6n, los moluscos t enden a

concentrar microbios. 

La transmisi6n de una virosis, la hepatitis infecciosa, - 

por ingerir marisco crudo procedente de aguas contaminadas es - 
49

tá debidamente cemprobada. Una base s¿ lida para combatir la - 

contaminaci6n producida por agua de alcantarilla pareceria ser

el control de calidad del marisco. 

Al ser el arrojo de tales contaminantes intencional, ha- 

bria que establecer una serie de medidas en el plano nacioi_al

para evitar este tipo de contaminaci6n que viene en perjuicio

de los propios Estados y puede ocasionar problemas fuera de - 

las fronteras nacionales. 

1. 2. 1. 8.- Las substancias radiactivas. 

Los organismos marinos retienen y acumulan pequeñas canti- 

dades de substancias radiactivas que van llegando poco a poco a

los ocianos. Estas cantidades de materiales radíactivos llegan

a travis de derrames accidentales de contaminantes de los bar- 

cos y suiiib. r rios nucleares, igual que de los reactores nuelea- 

res situados cerca de la costa, en caso de averia. 

Los contaminadores radiactivos producidos por el hombre - 

comprenden la precipitaci6n radiactiva debida a ensayos de armas

nucleares, los desechos originados en" la producci6n de energia

nuclear y los radionCclidos usados para fines mádicos e indus- 
triales entre otros. 

Son des las principales fuentes responsables de las contaminacio
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nes de substancias radiactívas: 

1.- Pruebas Nucleares.- las pruebas nucleares más peligrosas son

aquellas que tienen lugar en la atm6sfera. La fuerza de la explosi6n

y el gran aumento de temperaturas que las acompaña, convierten a las

substancias radactivas en. gases y productos s6lidos que son proyecta- 

dos a gran altur$a de la atri5sfera y luego arrastrados por el viento. 

La distancia que recorren las Partículas rad-iac-tivw.,isi liberadas de~ . 

pende de la altura a la que han sido proyectadas y de su tamaño. Pero

las particulas más finas pueden dar varias veces la vuelta a la tierra
50

antes de caer en un determinado punto del globo. 

Una vez que han sido depositadas en el suelb, las particulas ra- 

diactivas pueden ser arrastradas por la lluvia aumentando la radiacti- 

vidad natural del agua. 

2.- Planipixlac:! 6n de substancias radiactivas— Tanto en la fase

de obtenci6n del combustible nuclear ( extracci6n del mineral, lavado y

concenti acd6n, producci6n de lingotes de uranio o de torio y separa-- 

ci6n quimica de los diferentes is6topos), como en la etapa de funcio- 

namiento de reactores nucleares ( procesos de fisi6n, activaci6n y tir

micos) se obtienen ingentes masas de residuos radiactivos con grave p 

ligro para la contaminaci6n del medio ambiente. Es importante señalar

que en la refrigeraci6n de los se utilizan Vrandes cantidades

de agia que luc5o es nuevamente vertida al rio transportando productos
51

peligrosos. 
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Actualmente el grado de contaminaci6n radiactiva en los oc.-- ims

ccm con- Pruencía de las. actividades humanas, es aproximadamente una mi

16siría de la radiaci6n natural delfondo de la tierra. No obstante, es- 

ta simple comparaci6n no indica la significaci6n biol6gica relativa de

las fuentes naturales frente a las artificiales. Los radionilclidos ar

tificiales tienen una gama muy amplia de toxicidades, pero difieren tam

bi1n por el modo en que se incorporan a los oclanos y su destino subsi~ 
52

guíente en la cadena alimentaría marina. 

Sin embargo, como ya lo he mencionado en páginas anteriores, so- 

lamente en el caso en que ocurra un accidE!nte o bien debido a una gue— 

rra nuclear, el hombre está relativamente protegido de una contamina--- ' 

ci6n radiactiva directa; es decir, la producida por la inhalaci6n del

aire contaminado por cuerpos radijactivos. Realmente, el principal pe

ligro actual IToviene del alto grado de concentraci6n biol6gica de -- 

las substancias radiactivas.a lo largo de las cadenas alimentarias. De

esta manera se ~ ice una contaminaci6n radiactiva indirecta que se - 

inicia con el dep6sito en el suelo y en el agua de los agentes contaná

nantes radiactivos caídos de la a:tm¿Ssfera. 

La eliminaci6n de desechos fuertemente radiactivos al medio, se

ha evitado en gran parte. Sin embargo, la expansi6n de los usos civi

les de materiales radiactivos, en particular para la generaci6n de -- 

electricidad, intensifica la presi6n sobre las instalaciones de alma- 

cenamiento, ya limitadas, en que los residuos radiactivos pueden ser

puestos a recaudo, sin afectar a los seres vivos. Los residuos deben
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ser conservados hasta que haya pasado su radiactividad, proceso que -- 

puede durar desde unos cuantos segundos, horas o dlas, a centenares de
miles de años. 

Las actuales técnicaq de explotaci6n de la índustria nuclear no pa- 

c2n ofrecer 11, a seguridad suficiente; incluso no se sabe tratar de Ma- 

nera satisfactoria el problema de la esterílizacion de los residuos ra- 

diactivos. Si bien es cier-¿o el problema no es aun grave, porque la Pro- 
porci6n de energia nuclear es baja, Pero el hombre mucho se arriesga pen- 

sando que los técnicos conseguirán resolver el problema de los residuos
radiactivos antes de que estos adquieran deiresiada importancia. 

Los materiales con grado elevado de radiactividad se han almacenado ha& - 
ta ahora en tierra. Los océanos pueden constituir un ámbito adecuado para
el vaciamiento, en recipientes herméticos, de residuos de baja actividad
que también se arrojen en f~ diluida a rios y aguas costeras. Los re- 

siduos radiactivos se deberian vaciar en lugares en que el fondo del océa- 

no buza por debajo de los continentes. El lento replegamiento de la corte- 

za acarrearla posteriormente los residuos a gran profundidad hasta llevar- 

los al manto terrestre, donde no constituirlan un peligro. 

Aunque la Precipitaci6n radíactiva que procede de ensayos de artefac- 
tos nucleares en la atn-& fera, contribuye a la mayor parte de la oonta- 
minaci6n radiactiva, los resultados, salvo en la proximidad -- 

irmiediata de las zonas de ensayo, han sido extender un bajo grado de
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contaminaci6n a todo el mundo. Las oper-aciones de vaciamiento de los

desechos, en cambio, pueden producir y mantenar concentraciones eleva

das en determinadas localidades. Si bien el continuo ingreso de mate

rias radiactiva's en los oc6anos es reducido, los organismos marinos - 

pueden retener y acumular eleiTientos rediactivos, entre ellos, los que

tienen periodos largos de desintegraci6n. Sin embargo, las propo= o

nes que se han establecido, para el vaciamiento de desechos radiacti— 

vos en el medio son tonsideradas seguras por la mayoría de los exper— 

tos. 

Tambilan deben considerarse las posibilidades de accidentes en -- 

reactores nucleares, en particular los de barcos movidos por energía

nuclear. En la esfera civi-1, el elevado costo del funcionamiento de

los. barcos nucleares ha contribuido a que su nGmero no Msara de me— 

dia docena. Ninguno de elbs desarrolla actividades sobre una base ver

daderamente comercial. No obstante, si por cualquier motivo, cambiara

la situaci6n, la contaminaci6n radiactiva, a consecuencia de una coli- 

si6n, podria llegar a oonstituír un peligro local de gravedad. 

1. 2. 1. 9 El Calor. 

la utilizaci6n de una masa de agua como calor, gener.,almente en un

proceso industrial o una central termwl6ctrica, que puede tener corno re

sultado la mígraci6n de especies de peces y el crecimiento excesivo de

ciextas plantas; es lo que podeínos denominar contaminací<5n por calor. 

La Contaminaci6n Ténnica se da debido a las descargas en el mar ~ 
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cle las aguas que se usan para refrigerar los. generadores de electrici- 

dad y otras plantas industriales. Si bien es cierto el efluente cálido

puede servir para aumentar la tasa de crecimiento de los organismos ma- 

rinos o ai1n para mejorar los lugares de esparc:Iiniento de la costa, pero

a pesar de esto ha resultado ocasionalmente dañino; al aumentar la tem~ 

peratura de las aguas de superficie se da una di.,zninuci¿Sn de la venti- 

laci6n, e incrementos pequeflos pueden bastar para que prolifere un -- 

plancton venenoso. Adr—más, se -sabe poco de los efectos que este calor

puede tener en los m croorgan-isnos pat6genos de. los mariscos y otros

organismos marinos que habitan en el limo de los estuarios. Los efec- 

tos del calor de los efluentes son sumamente negativos en los tr6pi- 

cos, donde los animales viven cerca del umbral máximo de su tolerancia

al ca.l or. 

La contaminaci6n tC-rmica puede hacer que los estuarios no resul- 

ten adecuados para la vida de especies cuiK-= iales de peces y crustáceos, 

y - uedp además fomentar especies i--id- seables, como lc,, urganismos xil¿S- 

fagos. 

Se espera que la demanda de electricidad aumente contInuamente. La

satisfaccion de esta demanda, ya sea por centrales de tipo corriente o - 

nucleares, agravará inevitablemente el problema de la contaminaci6n t6r- 

mica. ] Debido a que son necesarios grandes volimenes de agua para refrige- 

rar los 6rganos generadores, las modernas centrales de generaci6n de ener- 

gía están ubicadas, siempre que es posible, en zonas costeras y de estua- 

rios. 
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los efectos de la. contaminaci6n t6rmica. dependen naturalmente de

las temperaturas de las aguas receptores y de los efluentes. A pesar

de que los efluentes callentes brindan posibilidades de acelerar el cre- 

cimiento de peces y mariscos valiosos, hasta ahora han resultado perju- 

diciales. Existen indicios de que la contaminaci6n tirmica ha hecho de al- 

gunos estuarios y arrecifes caralinos zonas inadecuadas para diversas es- 

pecies indeseables. Muchos organismos en los tr6picos viven muy cerca a

las temperaturas de tolerancia del calor y por lo tanto toda introduc- 

ci6n de efluentes cal -¡entes resultaria particularmiente peligrosa. Un - 

problema que podriamos catalogar como especial, es el de las zonas -- 

áridas, en donde el agua calíente hipersalina procedente de plantas de

desalac-i6n, que desciende al fondo por su elevada densidad, puede lle- 

gar a destruir la fauna y flora bent6nica. 

Los aumentos de temperatura del agua debidos a la contaminaci6n

t6rmica -llegan a producir dos clases principales de efectos indesea- 

bles: disminuyen la solubilidad del oxigeno en el agua y afectan a las

actividades metab6licas de la fauna y flora marinas en general, lo que, 

a su vez, da por resultado una denB-nda biol6gica de oxígeno ( DBO) más

alta y la eutroficaci6n. 

Son suficientes Pequeños ¡ wrementos de temperatura para -llegar a

Producir floraciones venenosas de plancton. Poco es lo que se sabe acer- 

ca de c6mo los virus y bacterias reaccionan a las elevaciones de tempera- 
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tura del agua. Puede suceder que los microbios pat6genos de mariscos y

otros organismos marinos o de los barros de estuarios originen un grave

foco de infecci6n a consecuencia de los cwLbios en el mcadío provocados

por la contaminaci6n t6rmica. Por consiguiente, a pesar de sus 1>--nef-i- 

elos potenciales, los problcinas de contairtinacd.6n t rmica exigen todavia

un estudio atento en las zonas costeras y sernicerradas. Es necesario un

u.¡ d¿-:ido espe---al para ubic,~r '-a centrales e_16ctricas que empleen agua

de mar como refrigerante en zonas tropicales. 

Por lo tanto la urgente necesidad de reglamentar las centrales - 

elictricas se les presenta pr-incipalmente a cada uno de los Estados. 
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CAPI IIJLO 2

FO? OS SOBRE PREVEIJCION Y

COWI' ROL DE LA CONWV-11NACION MARIM- 

Dentro de las propias Nagiones Unidas, las cuestiones del mecl<-> y l.:¡ 

amenaza de la contamnaci6n han adquirido importancia. El conce to de me- 

dio humano, cada vez más amplio, ha adquirido un sentido que se sale de - 

las fronteras limátadas del interis nacional para pasar al plano de los - 

debattes nwd ales y de las soluciones internacionales. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre^el Medio flumano, que se

celebr6 en 1972, sirvi6 de punto de convergencia de los esfuerzos y las - 

preocupaciones internacionales. Naturalmente, entre los teinas de dicha - 

Conferencia ocup6 un lugar importante el. sistema mundial oceanico y sus
1

usos, y el pe ligro que para todo ello representa la contaminaci6n. 
1

Aderrás de las Naciones Unidas propiamente dichas, varias organiza- 

ciones que fonran parte de su sistwa se ocupan de los diversos aspectos

interrelacionados de la contaminaci6n de los wares: la Or%anizaci6n de - 

las Nacinnes Unidas para la AUicultura y la Al:b-,cntaci6n, la Organiza- 

ci6n de las I.laciones Unid.:ts para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y

su Comisi6n Oceanográfica Intergul-,ern;qr,-Pnt-al, la Organ3zaci6n Mundial de

la Salud, la OrZanizacio5n bleteoml¿Sgica Mundial, la Organizaci6n Consul- 

tiva Plaritima Intergubernamental y el OrgarLismo Internacional de Energía
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At6mica, Hasta ahora, sus actividades en mater:La de asuntos relacionados

con el mar, incluso la contamina i6n se han realizado sobre todo con -- 

orientaci6n sectorial, es decir, que cada organizaci6n ha examinado el - 

problema desde el punto de vista de su propia especializaci6n. Actual- 

mente, ninguno de los organismos especializados ni de las organizaciones

L, ter, ubermanei tales tiene atribtk--i(.>nes lo suficlent~ re amplias como

para proporcionar una c~ tencia y una reorientaci6n globales en la ma- 

teria. Sin embargo, todos* reciben el asesoramiento científico del Grupo

Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminaci6n del

Mar( GEACC4), al que apoyan conjuntamente con las Naciones Unidas, y va- 

rios de el -los coope= con la COI en la aplicaci6n del Programa Amplia- 

do y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaciones Oceánicas ( PALPEI0). 

2. 1.- La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Fducac 6n, lca

Ciencia y la Culti= a. 

Las actividades de laUNESCO y de su Comisi6n Oceanográfica Intergu- 

bernamental se relacionan con las investigaciones científicas de los - 

procesos físicos, quimicos y biol6gicos que se dan en el ocáano a fin de

ayudar a determinar los recorridos, la suerte final y los efectos de las

sustancias contaminantes, y los problemas que presenta su vigilancia. Di- 

chas actividades pueden clasificarse en tres amplias categorías: la asis- 

tencia a Estados miembros particular -es; el fomento del progreso colecti- 

vo en materia de metodología, capacitaci6n y servicios de investigaci6n

y de inforraci6n; y la asistencia a la acci6n concertada de los Estados
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por medio del apoyo a la Cemisi6n Oceanográfica Intergubernamental ( COI). 

La asistencia a Estados particulares consiste en presentar, por me- 

dio de proyectos del sector Asistencia Técnica del Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo MUD), la capacidad de los países en desarrollo

para mantener una vigilancia ecol6gica de base del medio mar:ino e inves- 

tigar los cambios que puede producir en él la actividad del hombre. Ade- 

más, la COI propuso que se organizaran equipos de trabajo n-Lixtos a fin - 

de asistir, a solicitud de la parte, a los países que se encuentren -- 

amenazados por la contaminaci6n de los mares como consecuencia de acci- 

dentes. !. a ayuda podría mrLinistrarse por medio de un sistema de datos, 

informaci6n y pron6sticos oceánicos al que se podría recurrir eji casos - 

de contaminaci6n: derrames de petr6leo, en un principio. Este sistema - 

funcionaría registrando la informaci6n y actuando en consonancia a Mdi- 

da que los hechos ocurrIeran realmente, sin que hubiera prácticamente nin- 
54

gan lapso entre el incidente y las medidas corrertivas. 

En sus actividades destinadas al fomento de la metodología en las ~ 

investigaciones sobre contaránaci6n de los rares la LUESCO ha patrocina- 

do, conjuntamente con la FAO, un seminario sobre métodos de detecci6n, me- 

d:Lci¿Sn y vigilancia de los contaminadores del mar, y ha participado en la

Labor de la Conferencia Te-crLica de la FAO sobre contaminaci6n de las aguas
55

del mar que se celebr6 posteriormente, en diciembre de 1970. 

La UNESCO también coopera en esta materia a través de la consecuci6n
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de contratos con el La-boratorio Internacional de Radiactividad Marina de

145naco del OIEA y prestando asistencia a los grupos de expertos pertinen- 

tes del Cómit6 Cientifico de Investigaciones Oceánicas ( CCIO). 

Sin embargo, a pesar de que la COI es la uníca organizaci6n intergu- 

bernamental que tiene la autoridad y la oapacidad para tratar todos los

aspectos de la investigaci6n marina y del apoyo ticnico en escala mundial, 

no cuenta con una flexibilidad financiera para la asistencia ticnica ya

que se mantiene exclusivamente de donaciones voluntarias recibidas de sus

pa5ses miembros. 

2. 1. 1. - El Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n e Inves- 

t:Lgaci6n Oceinica. 

Está previsto que se van a derivar importantes consecuencias cien - 

tí ficas pertinentes a la contaminae i6n de los = es del rt-Dgrma Aupliado

y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investígaci6n Oceánicas ( PALPE10), pro- 

grama que tambi6n incluye, como elemento importante y concretwiente defi- 

nido, la investigaci6n relacionada con la contaminaci6n. 

Para alentar el desarrollo del PALPEIO, la COI estableci6 un Grupo

de Expertos en Politica Cientifica y Planeamiento a Largo Plazo ( GEPCFL̀P) 

que propuso que se incluyera en el PALPEIO, como asunto de alta prioridad, 

una Investigaci6n Global de la Containinaci6n del Medio Marino MCM). 

Se elabor6 un pn)cedimiento detallado para realizar diCha investigaci6n

alobal. El G'r" o de Depertos tamb1&n recom(.,nd6 que la -infoymcion que se
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consiguiera en la ínvestigaci6n global formara la base de informes peri6_ 

dicos sobre el estado sanitario del oc6ano, y fornrul6 propuestas sobre

programas de fiscalizaci6n e investigaci6n conjuntos y sobre el estable~ 

cimiento de un sistema de laboratorios para estudiar la contaminaci6n de

los mares. 

La Mesa y el Consejo Consultivo de la COI, en su 12a. reuni6n, ce- 

lebrada en marzo de 1971, recomendaron posteriormente que se llevara a

cabo la IGCM como una de las actividades principales y centrales del

Programa ampliado, y que se recurriera inicialmente a los estudios re- 

gíonales de la contaminaci6n de los mares como base para desarrollar el

programa. 

2. 2.- la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentac-i6n. 

El tema de - La contaminaci6n ha sido objeto de nuichas reuniones en el

seno de esta Organizaci6n, ya que sus actividades tienen influencia di- 

recta en la conservaci6n de los recursos vivos del mar. 

La labor que ha realizado la FA0 en lo referente al estudio de la - 

contaminaci6n marina, no solo se ha restringido en el marco interno de la

Organizaci6n sino que se ha desbordado hacia otros organismos, propor- 

c.ionándoles toda la ayuda necesaria y fonrando grupos mixtos de trabajo. 

Esta colaboraci6n con diversas organizaciones internacionales se re- 
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fierle principal:mente a la Organizacion Mundial de la Salud en su lucha- 

oontra la contam-inaci6n de las costas y los efectos que se producen en

los serles vivos; a la Organizaci6n Internacional de la Energia At6mica, 

asesorándola en materia de evacuaci6n de residuos radiactivos en los - 

estuarios y oostas; a la Organizaci6n Consultiva Maritima Interguberna- 

mental, for.wido grupos di= traLdjo mixto para el estudio de diversos - 

aspectos de la contaminacion =_ ina; ete... 

Dentro de la FAO, el Ccmit6 Asesor sobre Investigaciones de los Re- 

cursos Marinos ( CAIRM) ha desempefiado un papel clave en la elaboraci6n de

norrías en materia de oontaminaci6n de los mares. El CAIRM recalc6 la gran

necesidad de - intensificar la investigaci6n cientifica sobre todos los as- 

pectos de los efectos de la contaminaci6n sobre el medio marino y de difun- 

dir eficazmente los resultados y las experiencias obtenidas. 

Se consider6 que la COI era el organo apmp-íado paría definir y fó - 

mentar nuevas investigaciones oceanográficas en la materia y el CAIRM se

sun6 en consecuencia al CCIO para preparar el terreno para un 0~ de Tke- 

bajo de la COI sobre la Contaminaci6n del Mar. El esquema global del Progra- 

m Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaci6n Oceánicas se - 

bas6 en un informe preparado conjuntamente con el CCIO y la OMM. 

Entre las organizaciones no gubernamentales con las cuales mantiene

contacto la FAO flguran la International Associat-ion for Water Pollution

Research ( Asociaci6n InterTiacional de Investigaci6n sobre la Contardnaci6n
del Agua) GAWPR), la Asociaci6n InterTiacional de las Sociedades de Micro- 

l,!-:Ylogia ( AISM) y el Ccrftité sobre el Dwy-,cho de los Re(.:tu,sos Iiidráulicos

Internacionales de la Asociaci6n de Derecho Intein-acional, que tiene gru- 

sk
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pos de trabajo sobire la contaminaci6n de las zonas litorales y de los - 
mares cerrados. 

Una de las contribuciones recientes más impor-tantes de la FAO fue la

Conferencia Técnica sobre Contaminaci6n de las Aguas del Mar y sus Efectos

sobre los Recursos Vivos y la Pesca, realizada en 1970; si bien debido al

campo de estudio restringido de la Conferencia no se pudo ahondar en los - 

problemas generales de la contaminacion marina, constituy6 una gran apor~ 

taci6n en materia de prevenci6n de la oontaminaci6n de los mares y su in~ 

fluencia sobre los recursos vivos, debido al valor de las investigaciones

hechas, ya que congreg6 a un número sin precedente de expertos en problemas

marinos. 

2. 3.- La Organizaci6n M_mdial de la Salud. 

Ins intereses y las actividades de esta organizaci6n en materia de con- 

tam.inaci6n de los mares se relacionan sobre todo con la contaminaci6n de las

costas y los aspectos sanitarios de los productos alimenticios de origenrmrdno. 
Su labor a e,,_,te respecto se divide en cuatro amplias categorías: la asis- 

tencia a los Estados mlejrdzos; las actividades de investigaci6n y capacita- - 

ci6n; el establecimiento de centros de referencia y documentaci6n pertinen- 

tes, y la colaboraci6n con otros organismos. 

Otros intereses y actividades de la OMS se refieren a problemas rela- - 

cioiiauos con la evacuac 6n de los residuos de los buques fondeados en puer- 

to y a la sanidad de los barcos en general. Se considera que las activida- 

des de la organizaci6n en esas esferas son par -te del prograra de la OMS en

materia de control de la contaminaci6n de las aguas. 

En la mayoria de los países en desarrollo donde la OMS, con el apo- - 
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yo del PNUD, está ejecutando diversos proyectos locales en materia de ~ 

evacuaci6n de residuos, casi no existe personal capacitado de salud pú- 

blica con experiencia en problemas de control de la contaminaci6n de las

castas. 

La OMS cuenta con un programa educacional amplio en materia de inge- 

nieria sanitaria y de tratamiento y el5minaci6n de residuos en las vIas de

agua dulce en el medio marino. El programa incluye diversas formas de ca - 
4

pacitaci6n e intercambio de inform-aci6n ( beca, a titulo individual, cursos

de capacitaci6n y semnarios) y lo llevan a cabo las sedes de las oficinas

regionales de la OMS, en colaboraci6n con los gobiernos de los Estados - 

miembros. 

En 1970, por ejemplo, se celebr6 en Dinamarca un Curso Interregional

de Cápacitaci6n sobre la Lucha contra la Contaminaci6n del Agua en las - 

Gistas, el primero en su g6nero. 

Se hin creado diversos instit-Ltos de investigaci6n aplicada, con la

asistencia del PNUD, a fin de desarrollar en los Estados miembros servicios

de investigaci6n y capacitaci6n en materia de sanidad del ambiente, inclu- 

so investigaciones de la contaminaci6n de las costas. El Instituto SURSAN

se Ingenieria Sanitaria de Rio de Janeiro es un ejemplo <le institutos de

este tipo. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud estableci6 un Centro Internacio- 

nal de Referencia para la Evacuaci6n de Desechos a fin de elaborar un Pro- 

j;rw.a a L ar_co Flazo de Investigar-i6n y D2sarrollo en relaci6n con el al- 
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macenamiento , la recolecci6n. el tratamiento, la recuperaci6n y la elíminaci6n

definitiva de los residuos líquidos y s6lidos. También se establec16 un Centro

Internacional de Referencia sobre la Fiscalizaci6n de 2a Calidad del Agua a fin

de fomentar la adopci6n de una metodología uniforme para- redir la calidad del - 

agua, incluso la de las costas y la de los estuarios. Estos centros de referen- 

cia cuentan con la asistencia de una serie de laboratorios, situados en todas - 

las regiones de la OMS. 

Por consiguiente Y de manera general se' puede decir, que. la labor de esta

Organizaci6n en lo referente a la contaminaci6n marina, y en especial con res- 

pecto a los Estados, se limita al establecimiento de centros de referencia que

proveen a los países de investigaci6n y documentaci6n, asesoría y asistencia. 

2. 4.- La Organizaci6n Meteorol6gica Mundial. 

El Cbm¡ té Ejecutivo de. la Organizaci6n Meteorol6gica ~¡ al propuso q7,le

se tomara en cuenta debidamente el papel de la atm5sfera en el estudio de la

contajainaci6n de los mares. 

El C3cmité Ejecutivo reca1c6 la necesidad de plantear el probleiría de la

contaminaci6n de los mares en el amplio rar\--o de la contaminaci6n del medio; 

un enfoque cuyo acierto fue confirmado por el Seminario sobre Métodos de De- 

tecci6n, Medici6n y Vigilancia de los Contaminadores; del zar que hizo -- 

suyo el concepto del medio indivisible. Desde el punto de vista científico, 

dicix) ec-nc5->i?tp es particularmente pertinente a la labor de la W24, 

que se ha traducido en un sistema internacional. de firme reputaci6n

para la fiscalizaci6n y el prop6sito de las condiciones del medio en

la interfase mar -aire. Los servicios de este sistema, que pueden

movilizarse para apoyar los estudios sobre la contaminaci6n de los

mares, la fiscalizaci6n y las operaciones para combatir los derrames de

petr6leo, incluyen estaciones meteorol6gicas oceánicas en los Oc&anos - 

Atlántico y Pacífico y barcos de observaci6n registrados oonfórme al pro- 
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yecto de barcos seleccionados de la OMM. El sistema puede complementarse, 

además, con el sistema de la OM para fiscalizar la centapunaci6n de fon- 

do del aire. 

Para. apoyab tales estudios, se sugiri6 que el sistema de la OM pa- 

re fiscalizar la contam3naci6n de fondo en tierra firme se ampliara a las

zonas oceánicas y que se examinara la posibilidad de medir simultáneamen- 

te la contaminaci6n en la atm5sfera y en el mar. 

Desde el punto de vista operacional, diversos servicios meteorol6gi- 

cos nacionales están suministrando ya los servicios necesarios de pron6s- 

tico del estado del medio para las operaciones de combate contra los de- 

rrames de petr6leo. 

2. 5.- El Organismo InterT acional de EnergIa At6mica. 

En virtud dc su Estatuto, el Internacional de Energía. - 

At6mica está encargado de establecer normas de seguridad relacionadas con

los usos pacíficos de la energia nuclear y la elaboraci6n y evacuaci6n de

los desechos radiactivos resultantes de los usos pacíficos de la energ_Ta
iruclear. Si bien la mayor contribuci6n, con mucho, a la contaminaci6n re- 

diactiva de los mares es la de los ensayos de armamentos nuclear -es, los

usos pacíficos de la energía nuclear y las técnicas nucleares han traído

COM consecuencia la evacuac36n de algunos residuos radiactivos en los ma- 

res. El interés que sus Estatutos le irriponen al Organisw por la posible

contaminacion resultante de esas actividades, se vio reforzado despu6s de

la Pr! rrrxa Conferu.-kcia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del M:¡ r,- 
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celebrada en 1958, en. la cual se recomend6 que el OIEA efectuara estudios

Para ayudar a los Estados a controlar la eliminaci6n de resiudos radiac- 

tivos3 elaborando normas preventivas internacionalmente aceptables. 

Las actividades del Organismo están orientadas hacia la fijaci6n de

los liMites para la evacuaci6n sin peligro de radionúclidos en el medio

marino; hacia el desarrollo de técnicas y procedimientos mejorados de fis~ 

calizaci6n de la evacuaci6n de residuos y hacia la identificaci6n de todo

daño inportante al medio y de todo trastorno perjudicial para el equili- 

brio ecol6gico existente. 

El Organismo cuenta con dos 6rganos que se ocupan de diversos aspec- 

tos del control y de la prevenci6n de la contaminaci6n de los mares cau- 

sada por la radiactividad. La Divisi6n de Salud, Seguridad, Tratamiento y

Evacuaci6n de Desechos Radiactivos se ocupa del tratamiento de los dese~ 

chos radiactivos y de las 1,racticas de evacuaci6n de desechos en el medio, 

incluso la evacuaci6n en el mar. 

Otro 6rgano del Organismo, el Laboratorio Internacional de Radiacti- 

vidad Marina de Y¿naco, cuenta con un programa combinado de laboratorio

administrativo sobre problemas de radiactividad marina, y trabaja en es- 

trecha colaboraci6n con la Divisi6n de Salud, Seguridad, Tratamento y - 
Evacuaci6n de Desechos Radiactivos. 

Inicialmente, el Laboratorio de Mi6naco se ocup6 sobre todo de la in- 

vestigaci6n básica de los problemas fisicos, quinicos y biól¿Sgioos rela- 

rionados con la radiactividad mar¡ na. Su programa fue modificado poco a
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poco- y actualmente sus principales objetivos son la estandarízaci6n y la

coordinac16n de las técnicas de referencia y analíticas que se emplesan en

los estudios sobre la radiactividad wrina; la evaluaci6n de la inforffa- 

ci¿Sn científica necesaria para e . valuar los peligros resultantes de la des- 

carga de radionúclidos en el mar; el fomento de la colahoraci6n con la- 

boratorios nacionales y la ?sistencia a los Estados n-lielnl)ms, a solicitud

2te parte, sob -:,e cualquier xcl'jlu-rkí relacionado oon la evacuaci6n de dese~ 

chos radiactivos en el mar. 

El OIEA y la OMS están examinando la posibilidad de crear un registro

de los radionúclidos que se evacilan en el medio marino; dicho sistema se

basar -la en los datos de la sanidad nacional y del tratamiento y la evacua- 

ci6n de residuos y se podría considerar oom el primer paso para fijar 11 - 

mites a la evacuaci6n de desechos radiactivos en él oc6ano. Tajrbi6n se su- 

g.iri¿5 que los principios pertinentes podrían aplicarse para restringir la

evacuaci6n en el mar de otras sustancias nocivas. 

2. 6.- La Organizaci6n Consultiva MaritiTra Intergubernamental. 

Desde su creaci6n en 1959, la OCMI se ha encargado no solamente de

las funciones de depositaria de la Convenci6n Internacional para la Pre- 

venci6n de las Aguas del Mjar' por Hidrocarburos de 1954, sino tambilin de

la tarea de reunir y distribu5r 5nforraci6n t6cnica sobre la contamina- 
ci6n por hidrocarbums. 

Actividades T(6cnicas. 

En 1962, la OU -MI convoc5 una Conferencia -Triternacional sobre la Pre- 
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vencion de la Contaminaci6n de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, la

cual enme_nd6 la Convenci6n de 1954, principalnente ampliando su apli- 

caci6n a efectos de incluir' buques de menor tonelaje y extender las zo- 

nas en las que se prohibía la descarga de hidrocarburos. ' 

La Conferencia también aprob6 algunas resoluciones encaminadas a

lograr cuanto antes la prohibici6n total de la descarga de hidrocarburos. 

Este objetivo, que requería una investigaci6n tecnol6gica considerable

particularmente respecto de la elaboraci6n de equipo eficiente pára se- 

parar el agua de los hidrocarburos y de medidores del contenido de hi- 

árx>carburos- llev6 al Comité de Seguridad Plaritima. de la OCMI a estable- 

cer en 1965 un Subcomité Especial sobre Contaminaci6n por Hidrocarburos

para mantener los problemas en estudio. Posteiiormente, en v sta de las

pruebas cada. vez mayores de la contaminaci6n marítima por agentes distin- 

tos de los hidrocarburos, se cambi6 el nombre de este organismo por el de

Subcomité sobre Contaminaci6n Marítima y se ampli6 el mandato en conse- 

cuencia. 

El 18 de marzo de 1967 el accidente del " Torr\ --y Canyon", que oca- 

sion6 la caída al mar de cerca de 50. 000 tons. de petr6leo bruto puso de

relieve el riesgo creciente de la contaminaci6n por hidrocarburos como re- 

sii-ltado de accidentes de buques, particularmente de buques -tanque. En - 

aquella ocasi6n las corrientes derivaron el petr6leo hacia las costas - 

francesas y británicas, fórmando la tristemente célebre " marea. negra" que
57

se abati6 sobre las playas y zonas costeras. 

Cwa:> respuesta a las recomendaciones del Comité, la Asamblea de la - 
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0= aprobiS, en noviembre de 1968, prvvidencias para prevenir la repe- 

tici6n de accidentes análogos y prcmver una acci6n agil y eficiente en

caso de que ocurr eran. Entre las providencias, figuraban recomenda<:!io- 

nes para mejorar la cooperaci6n nacional y regional en la lucha contra la

contaminaci6n, introducir sistemas efectivos de comunicaci6n de los de- 

r~ s de petr6leo importantes y perfeccionar la aplicaci6n de las cláusu- 

las sobre detecci6nyejecuci6n contenidas en la Convenci6n sobre Conta- 

muiac-ion por Hidrocarbures de 1954. 

Se adoptaron otras medidas para limitar la contaminaci6n deliberada

por hidrocarburos causada por buques. En octubre de 1969, la Se,,<ta Asam- 

blea de la OCMI apr<)b6 enmiendas de gran alcance a la Convenci6n para la

Prevención de la Contaminaci6n ( 1954) y a sus anexos, que, salvo algunas

excepciones prácticas, basaran sus disposiciones en el prdncipío de la

prohibici6n. total, de la descarga de hidrocarburos. 

Entre las restricciones que se aplicarán. se cuentan las siguientes: 

a) La cantidad de hidrocarburos total arrojados a lo largo de un via- 

je, no sobrepase del 1/ 15, 000 de la capacidad de carga total del buque. 

b) El buque cisterna se encuentre a una distancia superior a las - 

50 millas de las costas más pr6ximas. 

Estas enmiendas reducen considerablemente la cantidad total de hidro- 
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carburos descargada en el mar y con esto se logra un progreso significati- 

vo hacia la meta última de eliminar completemente las descargas de hidro~ 

carburos. 

El Subcomitá de Contaminaci6n Marítima examina continuamente medios

científicos y técnicos para la prevenci6n y el control de la contaminaci6n

maritima. Se ha invitado a los gobiernos a que informen al Secretario Ge- 

neral de la OCMI sobre los ari-eglos y mátodos nacionales para evitar los

derrames impolltantes de hidrocarburos. El Subcomité de Contaminaci6n Ma- 

ritima está empleando la informaci6n solicitada de los gobiernos intere- 

sados en la- elaboraci6n de planes de emergencia para aplicar en caso dé

d(= ajr" cle, lx tr,61eo, 

La Organizaci6n Consultiva Marítima Intergubernamental tainbi6n es- 

tudia la identificaci6n de los cargamentos nocivos y peligrosos que pue- 

de.n considerarse contaminadores en potencia. Con el asesoramiento del - 

Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminaci6n

Maritima, se ha seleccionado una lista de esos cargamentos del 06digo In~ 

ternacional Maritim de Mercancías Peligrosas y otros documentos. Tambi1n

se está trabajando sobre los aspectos funcionales de los buques~tanque, a

efectos de formular y recomendar medidas para* que se apliquen en la carga

Y descarga de los buques petroleros, la limpieza de ¡ os tanques, el lastre, 

la liberaci6n de gases, la ventilaci6n, la prevenci6n de incendios y la - 
luchas contra los misms. 

El Ciomité de Seguridad Marítima y sus subcwités estudiaron tambi6n

los si&n-lientes asuntos propuestos por la Comisi6n de las Naciones Unidas
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sobre la Utilizaci6n con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceáni- 

cos: la seguridad de la construcci6n, el equ_ipamiento y el funcionamien~ 

to de las torres de perforaci6n, plataforma de explotaci6n, sumergibles, 

y otros aparatos utilizados en la explotaci6n y transporrte de los re- 

cursos de los fondos marinos; la seguridad del personal; los peligros

que representan los barcos que navegan en las cercanías de las operacio- 

res y el derrair...; e., ul. mar de petr6leo, y otras substancias no- 

civas o peligrosas a causa de la explotaclon de los recursos de los fondos
58

marinos. 

Actividades Jur.1dicas. 

A raíz del desastre del Torrey Canyon, el Consejo de la OCMI reco- 

mend6 que la tarea de control y prevenci6n de la contaminacISn se enfoca~ 

ra desde un punto de vista jur dico y t6cnico. Para tratar los problemas

jurídicos, el Consejo estableci6 un Comité Jurídico y le encarg5, entre

otras cosas, que estudiara y recomendara medidas respecto de todos los

problemas jurídicos relativos a la contaminaci6n mariti:ma. El Comitá - 

Jurídico se ha preocupado, desde su creaci6n, por las siguientes cuestio- 

nes principales relativas a la contaminaci6n n-ar-ít--ha: 

a) El &rado en que un Estado directamente amenazado o afectado por

un accidente que ocurre fuera de su mar territorial o instalaciones es- 

peciales, incluso cualido tales medidas pueden afectar los intereses de los

navieros, las compañías de salvamento, las compaRías aseguradoras y aún
los Fs-tados a que corresponde el Dabeli6n. 
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b) Cuestiones relativas al carácter y al alcance de la responsabi- 

lidad del naviero o armador dueño de la carga respecto de las víctimas

de daños causados por la oontaminaci6n. 

e) Un plan de seguridad para garantizar la responsabilidad de los

navieros o armadores o dueños de la carga respecto de las víctimas de

daños causados por la contaminaci6n. 

d) A= glos que permitan que los gobiernos otorguen a las par -tes

perjudicadas una oompensaci6n por los daños sufridos cuando por alguna

raz6n ni los naviezos ni los dueños de la carga proporcionen tal compen- 

saci6n. 

Mérced a los trabajos del Comité Jurídico, se aprobaren dos Conve- 

nios Internacionales en una conferencia Diplariltica celebrada en Bru- 

selas en noviembre de 1969. Estos son el Convenio Internacional Rela.tivo

a la Intervenci6n en Alta Mar en los Casos de Accidente de Contaminaci6n

de las Aguas por Hidrocarburos ; y el Convenio InterTiacional de Responsa- 

bilídad Civil por Daños Causados por Contaminaci6n de las Aguas de Mar

por Hidrocarburos. 

2. 7.- Las Naciones Unidas. 

Las propias Naciones Unidas se han dedicado en forma cada vez mis - 

intensa a actividades vinculadas con la contaminaci6n del mar. El. intexés

específico en esta materia se remarca en algunos 6rganos en particular. 
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El Consejo Econ6mico y Social, en virtud de las atribuciones con- 

feridas por la Carta de las Naciones Unidas, en materia social, se ha

encargado de la coordinaci6n y fomento de los estudios, entre las orga- 

nizaciones internacionales,. relacionados con el medio marino. En es- 

pecial, al -Iiatar el teira del -,?r-.)vechamiento de los recursos mnerales, 

se ha ocupado de aspectos relacionados con la contaminaci6n marina, al

ocuparse de la exploraci6n y explotaci6n de los recursos marinos. 

El Comité de Recursos Naturales se ha preocupado enormeinente por

el estudio de algunos aspectos de la contaminaci6n marina, inclusive - 

entre los resultados de sus labores, se cuenta oon dos informes, uno ~ 

sobre contaminaci6n marina en particular, y el otro sobre una de las - 

fuentes indirectas de contaminaci6n de mayor importancia. en el ámbito
59

marino, los ríos. Sus actividades en particular se refieren al estu- 

dio de la política y el desarrollo de los recursos naturales teniendo

eun cuenta el medio. 

La Asamblea General se ocupa de la cuesti n de la contaminaci6n del

mar por dos conductos: la Comisi6n sobre la Utilizaci6n con Fines Pacífi- 

cos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Limites de la Juris- 

dicci6n Nacional, y la Conferencia sobre el Medio Humano, que la Asamblea

General decidi6 celebrar en Estocolmo en 1972. 

la Comisi6n sobre la Utilizaci6n con Fines Pacíficos de los Fondos
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Marinos y Oceáu-ácos Fuera de los l íniites de la Jurisdicci6n Nacional se

ha ocupado de la cuestí6n de la contaminaci6n del irar, que puede ser cau- 

sada Por la exPloraci6n Y explotaci6n de los recursos marinos fuera de - 
60

los Límites de la jurisdicc-i6n nacional. 

2. 8.- El Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de

la Contaminaci6n de las Aguas del Mar. 

Las Naciones Unidas se han unido Yecíentemente a la. FAO, la UI= CO, 

la Or -IS, la OnI y el OIEA ~ copatrocinadoras del Grupo Mixto de Exper- 

tos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminaci6n del Mar. El esta- 

blec—imiento de este Grupo ¡Mixto tiene por objeto alentar a las distintas

organizaciones a disolver otros grupos ínterdisciplinarios sobre la cues- 

tí¿5n o a abstenerse de establecerlos, para evitar la duplicaci6n de es- 

fuerzos. 

Se designa a los miembros del Grupo a titulo individual. Se pretende

que la composici6n del Grupo garantice su enfoque interdisciplinar o esen- 

cial. Las argardzacdones patrocinadoras se ponen de acuerdo, en principio, 

sobre la lista de c,,a7icl:!.-Iatos. El Grupo se rei1ne anua-Imnte durante una se- 

mana aproximadamente; fuera de las sesiones, los miembros trabajan en

los prK)blemas ooncretos que se les asignan. Se ha confiado a la OCMI la

secretaría administrativa de este grupo y cada una de las organizaciones
61

patrocinadora ha designado un secretario técnico. 
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Algunos 6rganos internacionales, ccmo por ejemplo, la Uni6n In- 

ternaciOnal Para. la Conservaci6n de la Natureleza ( UICN) y el Comité

Cientifico de InVestigaciones Oceánicas ( CCIO), han enviado observado- 

res a los periodos de sesiones y partdciparon activamnte en la labor

del Grupo. Se invita a tales 6rganos a mantenerse en contacto oon el

Grupo entre los periodos de sesiones. Se puede invitar a otros 6rganos

interguberrowntales y no gubernamentales interesados a designar obser- 

vadores por acuerdo entre los 6rganos participantes. 

Las funciones del Grupo consisten en asesorar a las organizaciones

participantes y a la COI sobre aspectos concretos de la contaminaci6n del

mar y ayudar a la COI y a las organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas interesadas en el desarrollo del Prngrama Ampliado y a Largo Pla- 

zo de Investigaci6n Oceanográf ca. Ofrece asesoramiento sobre la lucha

contra la cantaminaci6n del i¡ur; ayuda, según sea necesario, en la pre- 

paraci6n de las conferencias pertinentes; estudia las cuestiones que le

someten uno o rás de los organiEunos participantes; y está pronto para ase- 

sorar a todo Estado Miembro que solicite ayuda con respecto a determinados
62

problemas a través de una de las organizaciones patrocinadoras. 

El Grupo eleva informes a los organismos patrocinadores que a su vez

los ponen a disposici6n de los gobiernos, la COI, y cuando corresponde, - 

a otras organizaciones internacionales, instituciones y particulares in- 

teresados en los problemas de la contaminaci6n del mar. 
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La labor de este Grupo ha suministrado una s6lida base para el

exámen de la prevenci6n de la contaminaci6n del mar y la lucha cm~ 
tra ella. 

No obstante la gran actividad de estos organismos nos podemos

per --atar de que la labor real -izada por la mayorla de ellos sobre la

Contar,uriaci6n Plarina sc ha limitado merainente a la investigaci6n, a

la preparaci6n de estudios e inforyws y a la celebraci6n de reuniones

de carácter puramente t6cnico, por lo que una vez más se hace ver la

urgente necesidad de una coordinaci6n por parte de estos organismos

para tomar medidas capaces de establecer una lucha efectiva contra la

Contaminaci6n Marina. 
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CAPTTUT, O 3' 

LA CONTAMINACION MARITIMA EN TIFXICO

El* bioma marino es un bien amenazado por la crec ente con- 

taminacion. Desde hace muchos aflos se conocen fen6menos como la

marea roja y la verde y deterioros temporales del mediomarino- 

causados por la explosi0n demográfica de alguna especie planct6- 

nica; pero a pesar de esto el hombre actual viene testificando, 

casi como espectador ndoleiite, la contaminaci6n gradual de los

ecosistemas marinos, y eso que tiene conciencia de que del mar

provendrán sus alimentos futuros. 

El deterioro es muy marcado en la desembocadura de los - 

importantes de Mexico, por la llegada de lo,3 contaminantes

municipales e industriales; también los plaguicidas que llegan

por deslaves naturales están alcanzando ya valores signí ficati- 

vos en Topolobampo y algunas partes más de¡ Golfo de California, 

así como en Tampico, y en láldesembocadura del Papaloapan. Me- 

tales pesados se concentran a la salida del Coatzacoalcos y del

1
Pánuco. Esto indudablemente tiene repercusiones en los ecosiste

mas marinos. 

Los ecosistemas marinos se deterioran también por la pes- 

ca- sin control que hace peligrar algunas especies, coino la ba- 
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llena de* California, 
la totpAba. del Golfo de Californi.ap las

tortugas de ambos litorales, muchas especies de ostra 9 la laji.- 

gosta y el abul6n y var adas aves marinas. 

Los peces, 
a los que siguen en importancia los crustáceos

y los mOluscos, 
son la base fundamental econ6mica de la indus- 

tria de la pesca; la biologia pesquera, que los estudia, debe

tener orientaci6n conservacionista. La éxplotacion de recursos

del mar debe realizarse sobre bases racionales Y científicas, 
a fin de que perduren y se conserven para los hombres del futu- 

Es importante destacar que la pesca excesiva y el uso de
artefactos perniciosos, tales como Yas redes de arrastre, al- 

teran la situaci6n ecol6gica hasta niveles insospechados; muchas

veces se inhiben las condiciones nee

1

esarlas de otras, que pier- 

den el sustrato necesario para su pr9tecci6n y alimento. 

Las explotaciones petroleras submarinas son fuente de con- 
taminaci6n que deteriora el ecosistema, debido a los infortu- 

nados accidentes técnicos en que se escapan Miles de barriles" 
de petr6leo. 

La degradaci6n ocasionada por hidrocarburos afecta
a varias especies de la fauna y la flora marinas; los aceites
forman una película * 

en la superf5cie que impide la respiracion
así como otras funciones del plancton marino; las aves marinas, 

productoras de un insumo econ6micamente importante como es el
guano, también son afectadas en alto grado. 



En lo que se refiere a las iilapmexicanas se puede afIr- 

mar que en conjunto están mal estudii dap, pr ncipalmente en su

ecologla. En el Golfo de Mexico hay, de norte a sur, un largo

dique de separaci0n entre la Laguna Madre y el mar, formado por

30 islas de poca importancia de las cuales, la mayoría, quedan

cubiertas por las altas. mareas. Dentro de la laguna de San An- 

rés están 4 islas pequefi.ab, habitats de algunas especies de - 

aves y reptiles; 8 son los islotes que están en Tam5abua; fren- 

te a Veracruz hay 27 islas, arrec fes la mayoría y, por tanto, 

sujetas a estudios de prevenci0n de degradaci6n ya que el arre- 

cife, es uno de los ecosistemas más bellos y lábiles, cuyo es- 

tudio genera aplicaciones no s6lo para la exploraci6n petrole- 

ra sino para el conocimiento de la paleoecología y la paleogra~ 

fía. Los litorales tabasqueflo, campechano y yucateco que cuen- 

tan con 36 cayos, islas y arrecifes con sus peculiar dades eco- 

16gicas, son algunos asientos de especies Unicas; otros abri- 

gan hidrocarburos en el subsuelo. En el Mar de las Antillas - 

hay 22 cayos, arrecifes y una de las islas grandes de nuestro

territorio, Cozumel, de aproximadamente 42, 600 hectareas, con

actividades agropecuarias de alguna importancia y de intere- 
63

sante atractivo turl_stico; está tambi6n Isla Mujeres . Es impor- 

tante mencionar que el cuadrante formado por CancUn, Cozumel, 

Isla Mujeres y Punta Nizuc, es area protegida por Decreto Pre- 

sidencial,. en la que esta prohibida la pesca submarina, ya que

la ni idez del mar permite gozar a flor de agua de la belleza
64

de este ecosistema arrecifal. 
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En el Golfo de Californiq exi,9ten mas o menos 63 Islas, 

además de grupos de rQcas. e Islotes importantes para las aves

marinas; en el grupo de Angel de la Cuarda hay cectáceas in- 

teresantes al como una singular fauna de reptiles; la isla

Rasa es asiento de aves migratorias que han depos.itado guano

durante aflos; en la isla de San Marcos se conocen bancos de

ostras perliferas, en la del Carmen muy importantes salinas, 

La isla de Tiburon, perteneciente a Sonora, es el Habítat de

ciervos, coyotes, conejos, ardillas y numerosos reptiles y - 

65
artr6podos. San Pedro Nolasco es guanera. 

Las islas del Océano Pacífi¿o correspondientes a la Penin- 

sula de Baja California revisten, varias de ellas, importancia

ecol6gica de primera magnitud, ya que son áreas guaneras o

asiento de especies 15nicas en peligro de extinciOn, como el

elefante marino, la foca y muchas aves migratorias; algunas de
66

estas islas son de origen volcanico. 

Hacia el sur de la PenInsula las islas Revillagigedo que

son San Benedicto, Socorro, Clari6n y Roca Partida, a la al- 

tura de Colima, reciben gran cantidad de tortugas que van a

poner sus huevos a las. playas por lo que éstas son de impor- 

tanci.a capital para la existencia y reproducei6n de estos ani - 
67

males, en peligro de extinci6n. 

Otros ecosistemas como son nuestros estuarios y esteros
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tambi1n en general e5tail iga egtudiadop; salvo algunal áreas

econom camente importantes como las de loj rJQs BallAs Papa- . 

loapan y Coatzacoalcos, para dar tres ejemplos; las zonas - 

estuarinas mexicanas necesitan estudios ecologicos en detalle, 

antes de iniciar su desarrollo econ6mico, para. prevenir, de ma- 

nera absoluta, el deterioro de su sistema que va en detrimen- 

to de su propia economía. 

En la Península de- Baja California existen 231, 700 hectá- 

reas de zonas estuarinas de equilibrio muy fragil por sus - 

condiciones bidrol6gicas y climáticas; la zona noroeste tiene

388, 200 hectareas de estuarios siendo las zonas más importan- 

tes las de Boca T,eacapán y San Blas, río Presidio, Bahía Al- 

tata,- rio San Lorenzo, río Sinaloa, río Fuerte, Bahía TIOpo- 

lobampo, Bahía Adair y río Colorado; lazona del Pacifico Centro

cuenta con 11, 330 hectáreas de áreas estuarinas y son las más

extensas las de los ríos Cihuatlan, Coahuayana y Balsas. Las

zonas estuarinas del Pacifico Sur y. de la zona Istmica abarcan

218, 650 hectáreas de las que corresponden 3, 800 al litoral - 

del Golfo de Mixico, que son las de los ríos Papaloapan y - 
68

Tonala. 

El área Golfo Norte tiene 285, 200 hectareas de estuarios - 

integrandose con las zon-as de los rTos Bravo, Soto La Marina

y Pánuco. El area Golfo Centro, con 122, 100 hectáreas, se in- 

tegra con los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Jamapa

y Papaloapan. 
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El áreA GolfQ Sur, coil 232770Q bectareal, se confopma cpn

los estuarios del río TQn<AJA, Puerto Ce ba, BarrA de ? pn Pe- 

dro y Punta Nimún; y. por 151t mo se halla la zona estuar na de

la Península de Yucatán, casi sin ríos, pero con dos litora- 

les, el del Golfo de Máxico con 13, 600 hectáres integradas por
los estuarios de Punta Nimin, Telchae y el Cuyol; y el lito- 

ral del Mar Caribe, con 87, 300 hectáres, cuyas zonas más im- 

portantes son las ( le Cayo Sucio, Punta Maromu, Vigía Chico, 

69el Majahual y Bahía Chetumal, abastecida por el río Hondo. 

La contaminaci6n y el deterioro de los estuarios deben ser
prevenidos a toda costa: estos ecosistemas son de gran impor- 

tancia econ6mica y pueden verse degradados por actividades mu- 
nicipales, turísticas o industriales. Los esteros albergan una

rica variedad de formas de vida; son de hecho verdaderas fá- 

bricas de alimentos de las líneas costeras. Estos ecosistemas, 

separados del mar abierto por dunas o lTneas arboladas cesteras

son protegidos así de la acci6n destructiva de las olas; empe- 

ro, las mareas los invaden dos veces diarias llevando minerales

y diversos nutrientes para el mar y removiendo materiales de
desecho. El agua salobre de clertos esteros puede albergar, un

equilibrio único, organismos marinos y continentales por su ci- 

clo fluctuante de mareas. Muchas especies anSmales yvegctales

hacen su hogar en la arena hImeda o en el lodo del estero y - 
otras más llegan a 11 con el objeto de alimentarse y efectuar
otras actividades fisiol6gicas. 

Dada su posici6n entre el mar y la tierra, sus caracterIs7



ticías cli-,niticas, ru qu m5-ca ec Tvb,,iñrltc y su con!5tAnte desfile
de organismos

1 , Ips esteros son lo! ecosÑstemas mjp pp.oductivos

del mundo. Esta fertil. dad nfluye directamente en los ecosis- 

temas de la costa y de tierra adentro por lo que ez3te albergue

de productividad primaria debe ser defendido a toda costa. 

Muchos esteros en el pals han sido destruIdos debido al de - 

A
sarrollo turistSco e industrial. Es necesario e impostergable

que se continúen impulsando y Promoviendo estudios cientificos

en este campo, pero adomas, es indispensable que se reglamente

la proteccí6n de estas greas; y que se estudie el procedimien- 

to legal para exigir un estudio de impacto ambiental previo al

nicio de un desarrollo de cualquier tipo, ya sea por empre- 

sas del sector público o privado; ello conducirá a prevenir - 

siempre cualquier degradaci6n en ecosistemas que sean* cuna de

cadenas alimenticias. 

Por consiguiente podemos concluIr que el sistema de explo- 

taci0n que habrá de promoverse para atenuar el problema de la

alimentacion humana en el futuro inmediatog debera hacer uso

de todos los medios tecnologicos modernos de que el hombre

dispone, dentro del absoluto respeto al equilibrio de los - 

ecosistemas de la bi6sfera. Para que esto se lleve a efecto, 

es necesario propiciar un conocimionto profundo de los meca- 

nismos natu-rales, los umbrales y l5mites dentro de los cualeS

se les puede utilizar sin perturbarlos de manera irreversible, 

evaluando los riesgos que se corren al rc(?mrlizar los ecosis- 
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temas naturales pox, ecps ptemaj Art ficiales, Esto s6lo se - 

podrá conseguir si se i',mpulsA a1n m s lA inyestigaci6n cien- 

t1fíca, el análisis honesto costo" beneficio de lAs e;npresas y

la concientizaci6n masiva acerca de la importancia de la na- 

turaleza. 

Es importante estimar de manera precisa, cuantítativamen- 

te y cualitativa, la influencia de las' técnicas modernas so- 

bre los mecanismos ecologicos, así como los riesgos que pu- 

diesen provocar; esto se hará con estudios de - Impacto ambiental

que los urbanistas industriales, la empresa turIstica y otros

giros efectúen antes de desarro1jar una situaci0n que podrá

provocar daflos incurables a los eco*sisternas. 

3. 1.- Historia de la Contaminaci6n en México. 

Esta capital, con tantos problemas sociales, sanitarios, 

urbanos y, por supuesto, de contaminaci0n ambiental, fue es- 

tablecida en un sitio en el que, quizas, no debi6 fundarse. 

Los aztecas, última tribu de Aztlán, llegaron cuando la

mayorla del altiplano estaba ocupado. Al encontrarse en la

cuenca lacustre del Valle de M& xico, se vieron compelidos a

construIr chinampas para crear tierra firme y fundar Tenocbti- 

tlan en Octubre de 1325.' Menos de cien años despues, la . ciu- 

dad situada a la mitAd de un lago, era ya el centro de un gran

imperio. 
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Al cAer Tenocht tZAn, HernAn Cort s resolvi6 reed ficar el

antiguo asentamiento Azteca, conservando la gr4n plAza mayor

como el centro urbano y desarrollando una traza de manzanas

rectangulares, que fueron ocupadas por los espafioles; a la po- 

blaci6n indigena, se le instal6 en la periferia, sin orden ni

concierto, 

La monumentalidad del urbanismo azteca se adapt6 a las - 

caracteristicas de la nueva ciudad que fue la primera gran ur- 

be del continente, conceptualmente moderna. El marginalísmo ur- 

bano comenzo con los asentamientos indigenas perifiricos5 y

algunos aspectos de la contaminaci6n principiaron a hacerse - 

patentes, principalmente en las aguas. 

A finales de la epoca colonial, Carlos IV dict6 las que

deben considerarse como primeras medidas, dentro del marco

de los asentamientos, para el mejoramiento del ambiente: cues- 

tiones de higiene pública, ornato, seguridad, ubicaci6n de

edificios públicos y templos: tamaflo y. orientaci6n de las pla- 

zas, divisiones de calles y otras providencias de este tipo. 

La estructura urbana se integro a trav6s de la municipalidad

o cabildo que ya, desde entonces, quedo a cargo de los servi- 

cios públicos. 

Fasta despues de la guerra de 181, 7 se re araron los acue- 

ductos, que en 1880 fueron substituidos por cañerias de plomo. 
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Se arreglaron las atarjeas y se efectuaron otras ohms de mejo- 

ran-dento ambíental. 

Ya en el año de 1877 se nota una incipiente industrialIza- 

ci6n en la ciudad y en sus prK)ximidades; algunos giros, oomo fá- 

La-icas de aceites, ácidos y vidrio, manufacturas de tabaco, pape- 

lerias e imprenta, contaminan, en esa poca, partes de la ciudad, 

pero a niveles simplemente de molestias temporales. 

Al iniciarse el actual Siglo XX, la. ciudad contaba oon un

sistema de atarjeas y colectores, integrado a -un moderno --- 

desa¿Ue sanitario. Fue a partir de la Revoluci6n, que Máxico, 

la capital, registr6 un explosivo crecámiento, siendo

vez mas marcada, especialmente a partir de 1940, su naturale- - 

za predominantew-nte industrial. 

Para el aflo de 1940, como la poblaci6n iba en continuo

aumento, se plante6 la necesidad de reacondicionar los ser~ 

vicios públicos, poi -que las complicaciones urbanas ya eran

de mayor entonces los problemas básicos de

dotaci6n de agua potable, del manejo y utilizaci6n de los

desechos s6lidos y de las aguas residuales, del tránsito y - 

del ruido urbanos, de la contaminaci6n del aire, aparte de - 

los derivados de la discontuinidad urbanística, arquitect6- 
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nica y funcional, resultado a su vez, del desequilibrio y desigualdad - 
prevalecientes en el territorio rki¿ional. 

Es curioso como los asentamientos rx)blacionales en la RepGb ica tien- 

den a ocul5ar una franja que va desde las costas de Nayarit y Jalisco, has - 

la --' certro y svw de Veracruz; el despob-Lamiento urb~ relativo en el

resto del país determina que diversos tipos de servicios sean escasos, 

por ejemplo, los de agua y alcantarillado. Esto propicia la agudizaci6n

de los problerras de contardnaci6n ambiental. 

Por otra parte, el desarro-11.o de los asentamientos hun-inos tendrá - 

implicaciones políticas ya que el crecimiento urbano se realizará sobre

terrenos. ' ejiclil.es; impl.icaciones econ6micas porque reducirá la disponi- 

bilidad de terrenos agrícolas, e 5mplicaciones de tipo ecol¿5g co, porque

el uso inadecuado del suelo provocará su deterioro. El incremento de la

construcci6n deteriorará, a su vez, las zonas vecinas a los yacimientos

de ¡ Pateriales y en resumon, generará problemas de contaminaci6n del ~ 

aire y del agua y alterará el equilibrio ecol6gico natural. 

Es indispensable considerar, del mismo modo, las tendencias de los

asentamientos rurales, porque a pesar de la unigración Ms1va y constan- 

te a las zonas urbanas, la poblaci6n rural absoluta sigue aumentando - 

const3ntrdnente. 

Es aquí en donde el muestra sus p<--or\-s cari-ir: ltwlsti- 
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cas; la dispersi6n geográfica, acrecentada por la falta de comu~ 

nicaciones y de tecnologias adecuadas de preducci6n, mantienen

al importante sector rural totalmente fuera del circuito econ6mico, 

en condiciones de inexa subsistencia, carente de servicios públicos

elementales y castigado por una tIpica degradaci6n de las condicio- 

nes de vida. 

Despuás de las espaciales, las ciencias y tecnologias del mar

constituyen los campos de mayor disparidad entre la gran capaci- 

dad de los palses industrializados Y las extremas limitaciones de

los paises en pn:>ceso de desa= llo. 

No obstante los palses en vias de desarrollo tienen derecho - 

de dictar su propia politica cientifica, de señalar los campos de

acci6n prioritaria conforiw a su particular jerai-qu-la de inte- 

reses y de supeditar la tecnologia importada a las necesidades

especificas de cada pals, en los términos de su propia legisla- 

ci¿5n. 

Es indudable que continuará la aceleraci6n del proceso de - 

concentraci6n de la poblaci6n ya que M y-ioo es un pais predominan - 

teniente urbano. Esto impone la necesidad de prevenir toda una - 
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serie de complejos problemas ambientales que tendrán - 

lugar en los años venideros y no se alude solamente a su

prevenci6n, sino a la preservaci6n de la calidad de la

vida urbana. En los asentamientos futuros, todos los

problemas tenderán a incrementarse, si no se perfeccio- 

na una politica firme y clara de actividades. 

3. 2— Geografla, Climatologia, Meteorologla y Orohi- 

drografla. 

Para eritender mejor los problemas de la contaminaci6n

ambiental y poder llevar a cabo los más viables métodos de

soluci6n de éstos, es indispensable tener un cononimiento

de la geografla fisica del territorio nacional.. La Repil- 

blica Mexicana está situada entre los meridianos ---- 
0 y

86 46 y 117 08 de lonuitud oeste y entre los parale- 

los

140
33' y

320
43' de latitud norte. Limita al norte

con los Estados Unidos de Norteam¿Srica, al este con el - 

Golfo de México y el Mar de las Antillas, al sureste con Be- 

lice -y G aterala y al sur y al oeste con él Océano Pac-ífico. Su extensi6n

terrítorial se aproxi-,,ka a los 2. 403, 597- 1,7ii 2 que incluyen las islas de -- 
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soberanía nacional y 431, 051 km2 calculados para la plataforma continen- 

tal. Sus litorales sor. de 9, 903 km aproximadamente 7, 147 km de costas en

el Oceano Pacifico y el mar de Cortes y 2, 756 en el Golfo de M6xico, y - 
70 0

aguas caribeñas. 

t

I-Z-xico se encuentra en los lifflItes de las regiones biogeográficas

neArtica. y neotropical, hecho al que se debe la hetereogeneidad de su fau- 

na y su flora silvestres. Prácticamente, el tr6pico de cáncer incide so - 

L -re la mitad física del territorio nacional, e1 cual muestra una crogra- 

fia abrupta , motivo de cambios rápidos en las estructuras atmosfliricas, 

que corresponden a modaliclades y variantes jmW notables en el clima de

las dist5nt-is rngiones. r_stas, expuestas a vientos del oriente y del - 

poniente, scg¡!n la zona geoDráfica, con sus diversos regimenes pluvio- 

rrAtricos, que dependen de la latitud y altitud sobre el nivel del mar, 

dificultan la aplicaci6n de un ur t-odo unitario en la lucha contra la - 

contaminaci6n de tal manera que cualquier sistema destinado a este ob- 

jetivo tendrá, pro consecuencia, que ser mGltiple, variado e iniaginati- 
71
VO. 

Los estudios n-f--teorK)16gicos, clizatol6gicos y geográficos son fun- 
d~- tales rara el conocimiento de la dinámica de la dispersi6n y la . 

difusi6n de los contaminantes, sobre todo en la abn6sfera y en las aguas. 

Los parámetrx)s Lásicos que rigen la circulaci6n y la diluci6n de conta- 

minantes, plj--den sc-w r- g-i,.tm-dos cuantitativa y cualitativamente, y aún

es posible confeccionar morlelos mteiráticos de difusi6n, pero su validez

está directamente nUacioniada con la veracidad de 10.13 < I:itos meteoro.16- 

gicOs Y cliMato169,'cos y con la calidad de la investigaci¿5n de la diná- 
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míca de la atm6sfera o del curso o corriente de a_fyua . 

Para f¿nnular los planos reguladores y para desarrollar. una promo - 

cion urbana que considere la demarcaci6n 6ptim de sectores industriales, . 

comemiales, recreativos y otros es absolutamente indispensable el cono- 

c5miento de la mecánica de los n_13.mas y los fenomenos mteorol6gi,--os de

una área determinada. 

Es tambi6n necesario normalizar los instrumentos y las ticnicas de

análisis de las estaciones de todas las dependencias oficiales y cen- 

tros de ánvestigaci6n, as! como ampliar las redes de observaci6n, facili- 

tardo los datos nieteorol6gicos para la detecci6n y prevenci6n de riesgos

eventuales de contaminaci6n. 

Para comprender los procesos de la contaminaci6n y del deterioro de

los ecosisteinas es indíspensable conocer el origen de los udsmos. La - 

orohidrografla del pais determina las tC-cnicas que deben de aplicarse en

cada caso, y las relaciones pluv-ioni-,tricas pueden ser afectadas POr el

imp,acto de la contanLinaci6n ambiental y la degradacion de sus sistarlas - 
naturales. La fisiografia general de Vi, xico es compleja y accidentada; 

sil caracterIstica. principal es la de ser fundwantalmente montaflosa; la

gran altitud de los macizos montafíosos cenJales ejercen poderosa in- 

luencia m val1ns, Tr.nsetas y regiones en general, modificando la circu~ 
72

laci6n del aire y sus procesos fisicOs- 

Ta tiene Pe0, 13-ar"; el r.au- 
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dal de los rios es casi exclusivamente originado por las precipitaciones, 

1 debido a que la aportaci6n de los deshielos no es. grande. Generalinente, 

ias cuencas tienen cauces cortos y pendientes fuertes, y el origen del - 

caudal motiva que el gasto de los rios aumente o dismínuya ej: relaci6n

al régimen pluvial. 

Algunus de los prohlrmias más graves de nuestro país son originados

por la irregular distribucion del agua en el territorio, que se agudi- 

zan con la gradijal disminuci6n de las reservas acuíferas en las áreas - 

que están sobrepobladas y con la creciente contaminaci6n de los recursos. 

La disponibilidad de istos es reiativamazite constante, en tanto que su
73

uso se irpiltiplica y su cr-,nsumo aury2nta. 

Una parte importante del flujo de aguas nacionales se infiltra en

el subsuelo para convertirse enaguas subterráneas, de indudab.le valor

econ6mico y social en varias regiones. las aguas de lluvia descienden a

la capa superior de la corteza terrestre a traves de intersticios y po- 
ros de la zona de aireat i<ln, Msta encontrar horizontes que se saturan, ~ 

constituyendo los acuíft-zxDs subterráneos; estas aguas están propensas a

renibir diversos elnmentos, tales como substancias provinientes de los

dep6sitos de basuras, Plagii cS.das, fertilizantes y otros tipos de conta- 

minantes, que degnadan su calidad y las convierten en peligro potencial
74

conforine a su uso. 

Finalz Tite c ibr-- sefialar que las a&nias estu-jrinas en M6xico, están
I=

stituidas por la amplia I*aja de esteros, lagunas y marismas localiza- 

dos en 9, 903 kil6metros del litoral continental del pais. Estos cu(,xTos
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de aguas poseen las condiciones ecol6gicas 6ptimas para servir de cria~ 

deros de varias especies de gran importancia econ6mica, como los ostio- 
75

nes, camar6n, las ranas y card unenes de alto valor comercial. 

3. 3.- La explosi6n demográfica. y la contaminaci6n. 

La explosi6n demográfica es una amenaza potencial para la super- 

viencia, ya que 6sta depende de los recursos naturales y de los ener- 
76

gáticos f6siles. 

Si tomamos en cuenta los recursos naturales disponibles es lici- 

to inferir que un incremento demográfico continuado es francamente - 

negativo. LD-, recursos ria*..,lr¿I,s en M6xico están distribuIdos con no- 

table irregularidad porque tiene caracteristicas físicas especiales y

peculiares. Adenifis los recursos hidráulicos están mal repartidos. 

Al aumentar la poblaci6n crecerá el volumen de las aguas resi- - 

duales. Este problema se trata de solucionar con la instalaci6n de in- 

dustrias de reciclaje compost, reuso de materiales, entierro sanitario, 

incineraci6n y otras forTras de disposici6n final. Sin embargo, la mag- 

nitud de la producci6n futura de estos desperdicios, exige la máxima - 
77

atenci6n preventiva, para así evitar la oontaminaci6n. 
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Por consiguiente es indispensablq gpnwar una mística. que consolide

la estructura del futuro mexicano a través del respeto absoluto a la - 

diWidad humana, de la educaci6n y de la cultura, y quo- le enísefle a for- 

jar y cuidar un medio ambiente agradable, sano y racional; deberá' asimás- 

mo proteger . , ~ zar y sanp--ar su *habitat, prevenir y controlar la conta~ 

minaci6n y el deterioro de su calidad y pensar en su salud individu-al y

en la colectiva. 

3. 4.- Fuentes de Contaminaci6n y T-í x,-,s de Contaminantes de 1, s

mexicanas. 

Es indiscutible que el agua repn senta uno de los reciwsos naturales

más preciados, pués adeiriás de ser indispensable para todos los seres vi- 

vos y de for~ parte de la materia viva, es utS.li7,atia en casi todas las

actividades bumanas. 

La mayor cantidad de agija sobre el planeta se encuentra en los -- 

océ3nos y corresp-_)nde aprox-Imidamente al 97. 2% estij- ndose en 1, 264 mi- 

llones dib I<Gn
3 . 

El agua dulce ocupa el 2. 8%, o sea, alredpdor de 36 millo - 

3
nes de,. , encontrandose la mayor parte, 28 millenes de ] en , en los cas- 

qietes y en las nieves eternis de las altas coMilleras. El aggu3. 

dulce disponible en el mundo y quc c-.-nc,">ntnlros en rios, lagos, arroyos, 
g

3
man.-ntiales y dep6sitos subte.cráneos, se estira (m 8 mllones de km ' 

equivalentes al 0. 63% del total; un 0. 02% restante se encuentra en la - 

atni6sLera. Si se considera este cálculo aproximado, que se present6 en

el Primer Simposio sobre Potabilizaci6n del gua del Mar, realizado en
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Washington, D. C., en el aflo de 1965, se puede camprobar que, en reali- 

dad, el agua dulce aprovechable en la naturaleza resulta deffasiado poca

para toda la humanidad. 
a

El hombre há abusado de las aguas del planeta usandola como vehi- 

culo de sus desechos, de tal manera que sus actividades, particularmen~ 

te durante los iltimos tiempos, ha ido degradando de una manera paula- 

tina el medio ambiente acuático. 

Existen en la actualidad muchas y muy diversas fuentes de contami~ 

nacion del agua. Las grandes ciudades constituyen una de las principa~ 

les fuentes, debido a la c.,xtrKxia(h concentraci6n de personas, por uni- 

dad de área, que requieren y disponen de una gran cantidad de ese re- 

curso, que luego, de haber sido usado, es. evacuado en forra de aguas ne- 

gras, que se mezclan' con las corrientes naturales y llegan finalmente a

los grandes dep¿Ssitos marinOs. 

Estas grandes ciudades tienen en sus alrededores e inclusive en su

interior gran cantidad de industrias, que vierten en sus aguas residua- 

les un gran número de substancias que contribuyen de manera preponderan- 
te a la contaminaci6n de las corrientes, pu(2s al arrojar ,s -us desechos, 

generalmente al alcantarillado, estos se unen a las aguas negras ampli- 

ficando el problema. Asimi.smo, el constante creabniento de la poblaci6n

y sus durandías, trae aparejado el de,,,arrollo de nuevos tipos de indus~ 
tr;as, las rrás de ellas de productos sint6ticos para i1,: o doirest3co,- 

que am,.,giin nuevas
111JIMiCas f'rr cii<,n- 

tc,,,;,.nte a 10.-3 dr! dc. Cr_))(fI cojwe- 
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cuencia de todo esto la concentraci6n de estas últiras, que viajan en

los canales de desa¿Ue y en los cuerpos de agua receptores, es muchas

veces exagewada y cada vez mayor, constituy6ndose en factor decisivo

en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y en la calidad de

las aguas mismas. Algunos son de efecto limitado y de poco alcance, 

por ejemplo algunas particulas sedimentables o ciertos colores; o- 

tros tienen un efecto p<-rjtld cial transitorio aunque muy sev=, ta- 

les corío la temperatura y la matería. orgánica putresc3ble finalinen- 

te hay ctros que representan prácticamente la destrucci6n del ecosis- 

tema acuático, y entrañan graves peligros para las personas que pudie- 

ran consumir esas aguas o sus productos, puesto que en ocasiones per- 

sisten en el juedio por largo ti~, tal es e1 caso de los materiales

pesados, ciertos plaguicidas, los cianuros, -el ars6nico, los hidrocar- 

buros y el fenol. 

La contaminaci6n por hidrocarburos proviene principalmente de las

refinerías, de las áIre-as de explotaci6n y dep6sito, de los barcos, de

los derrames accidentales, de los drenajes de las ciudades, as! como

de los residuos de combustion y lubricaci6n de lanchas y barcos. Al

ser vf,rti(los los hidrocarburos se forma una pelicula en la superficie

de las aguas, que aparte de tener efectos muy nocivos sobre las aves

aruáticas, interfiere con los procesos de reaireaci6n y fotosintesis, 

al mismo tienpo que impide la respíraci6n de los insectos acuáticos. 

astos flisectos viven bajo la superficie del agua tomando burbujas de

oxigeno de la misTra, por m -dio de un sif6n especial que es negativa:- 

nreante afectado por el pe-tr6leo. 
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El contacto directo de los peces con el aceite crudo forma a su - 

vez una pelicula aceitosa en los filamentos de las branquias que les

produce la muerte. Una fracci6n deIx4.ete = do es Soluble en7el agua

y sunwnente t¿5xico para los peces; en el mar produce un efecto anesté~ 

sico sobre el epitelio ciliado de las branquias de las ostras. El acei- 

te y sus emulsiones tambi1n act an sobre el epitelio branquial de nu- 

merosos organismos , interfiriendo con los procesos de respiracion> y

pueden, adewAs, cubrir y destruír las algas y otros organismos planc- 

t¿Snicos, alterando las cadenas alimenticias. Esta fracci6n aceitosa se- 

d-iny.-ntable puede cubrir el fondo, destruír los organismos bent6nicos - 
78

e interferir con las áreas de desove. 

En el año de 1924 se introdujo al mercado un nuevo derivado de

los hidrocarburos, los bifenilos policlorados, coinGr-r,>--nte denominados

PCB, que son compuestos ampliamente utilizados, como aditivos en plas~* 

ticos, as!.- coino en intercambiadores de calor, fluidos hidráulicos, lu- 

bricantes, resinas, tintas, pegamentos, hules, asfalto, wateriales de

c<instrucci6n, dielZct.ricos y cojiyD constituyentes de unos 140 plaguicí- 

das. Los PCB son solubles y acurriulables en los tejidos grasos, en los

que se han encontrado tra7.as en pricticamente todo el mundo, debido a

su uso tan extendido: son rvis t6xicos para los mariscos que para los - 

peces y las aves. Los PCB son una fi-i- nte potencial de agentes. tera- 

to.' nicos. Uno de los efectos f i', 101 gi.cc>.9 más oDnr-- i(!;s de ¿Sstos es

la estirmilacion que prcxlljce soLre las enzims del higado que deEcompo- 

ni—n las seyuales. 
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L s hidrocarbia-os y sus derivados son daflinos a las masas de agua

y ocasionalmente destruyen el equilibrio natural de los peces aculferos
al misma tiempo que restringen el n1mero de especies existent1s en los

Por otro lado tenemos el ars&nico que se encuentra presente en

las aguas residuales de fábricas de vidrio, de pinturas, de anilinas, 

de ciertos productos farmíaceuticos, de papel, etc. Tambien es componen- 

te de al&nzios insecticidas y herbicidas que, al llegar a las aguas, las

contaminan. Es muy t6xico para todas las formas de vida pues se combi- 

na con los grupos sulfhídrilos de las enzimas e interfiere en el meta- 

bolismo celular. En el hombre produce lesiones digestivas; en vegeta- 

les, en pequeñas cantidades  estimula su crecimiento, pero el. exceso - 

agudiza la reducci6n de productivid1g. 

Tambi1n encontramos aguas rn-siduales industriales que contienen

otras substancias sum imente t6xicas, tales como los cianuros que son - 

desechados por diversas industrias quimicas, o dedicadas a la. galvano- 

plast5a, a la ref naci6n y limp3eza de metales. Estas substancias, awx- 

que no son muy persistentes en el medio, son sumamente t6xicas para 19
dos los seres vivos, debido a que inhiben el sisteza citrOcrUMO O'x; kIa- 

sa y ocasionan la muerte de las c6lulas al impedir la respíracion. 

Los plaguicidas son tambi1n r-Y.ntami-nadores importantes de ];;,; agruaS, 

ya que al ser arrastrados o lavados de los. campos de cultivo, 11.- Uan a

alcanzar los rios y finalmente los nares, para
introducirse en .1, ii; ca- 
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denas alimenticias y originar la muerte masiva de diferentes? forres de

vida, necesarias en el balance de los ecosistemas. Estos oompuestos - 

químicos han ocasionado mortandades de pece!s de agua dulce y salada, - 

afectando invertebrados marinos y amen&-adando la existencia dé especies

enteras de animales! y vegetales acuáticos. Los peces acumulan en los

tejidos algunos plaguic5das, lo qu,%- pone en peligro la vida de sus con- 

iclores. Es SinDortante señalar quíh- la agresividad de los plaguicidas, 

como contaminantes de las amias, está en íntima relaci6n con el grado

de persistencia que presentan y con la susceptibilidad de ser acunula- 

dos por los organismos que los absorben. 

Los metales pesados, entre los que destacan el plcwo, el cadmio y

el mercurio, son caiacterist cos por su elevada toxicidad de sales so- 

lubles que piledí n ser acumuladas por los organismos que los han absor- 

bido. Estos, a su vez, pueden entrar en la cadena alir.enticia que ter- 

mina en el aparato digestivo del hombre ocasionando ceguera, amnesia, 

8i
raquitismo, miastenia o muerte. El caáriio posee una amplia toxicidad - 

para todas las fornas de vida, pudiendo ocasionar en el hombre dafir- -. en

el dparato digestivo, en el aparato renal, y en los huesos, pi, 1- i ri .. 

cluso inhibir ciertos sistemas enzimáticos. Cuando es inhalar.'j su.s va- 

pores producen severas lesiones pulmonares. Este metal es d,.!,ecl-,i,lu ix)r

algunas fábricas de recubrirmientos metálicos, de baterías, ( lo riertos

plásticos, de varios plaguicidas, así com en la pioducci6n de 1) lnirwD, - 
82

zinc, ete. 

El plomo es t6xico para las plantas y los leces, VxDrqtjc ., . absorbei- 

se, en c.stos ultinrs, formi una pelicula co;i_piil,iiit- — Ii alt- naelo- 
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nes hematol6aicas. Su toxicidad se entiende al plancton y demas organis- 

mo,s acuáticos y, en el hombre, al alcanzar su nivel critico, produce el

saturnismo, enfermedad. que engloba trastornos nerviosos, digestivos y re- 

nales. Este metal es vertido por difer<>ntes fuentes tales com6 ciertas

fábricas de pintura, de acumuladores, algun-is alfarerías con esmaltado, 

deternánadas industrias quimicas de producci6n del antidetorante tetrae- 
83
tetilo de plomo, por ciertas actividades mineras, etc... . 

Finalmente se ha observado que el mercurio es sumamente t6xico - 

etiando alcanza ciertas concentraciones que se presentan en las Ultimas

etapas de la cadena alimenticia, es decir en los peces y en el hombre; 

a los -prime -ros ocasloila, desde alteraciones en los epitelios brariquial

y d6mico, hasta la muerte; al segundo, alteraciones de la mucosa intes- 

tinal e inhibici6n de ciertas enzimas. En mujeres embaralladas causa - 

trastornos teratog cos graves y provoca daflos celulares que se piensa

pue-den ocasionar alteraciones gen6ticas, algunas severas lesiones re- 

nales y del sistema nervioso central y aún. la muerte. Este metal es ~ 

vertido en efluentes de varias ndtist-rias quimicas de producci,la de - 

cloro, fábric-as de ciertos fungicidas y de pintura a prueba de hongos, 

fábricas de determinados plásticos, refinerías, minas de cinabrio y en

aL4
1,a extracci6n de oro y plata por amalgama. 

Finalmente tenemos el ultimo tipo de contaminante dentro de los - 

qúe rxpr--sentan practia3mente la destrucci6n del ecosistema acuático, 

el fenol, contaminante vertido en las aguas ra iduales de plantaS - 

productoras de coque, refinerías, destiladoras de madera y otras. Es - 

utilizado como desinfectante, cáustico, anestésico local o. ge, n-Licida
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Este contaminante y sus derivados se han manifestado corro substancias - 

icos, ya quo precipitan las pr--tlras ce- 
t6xicas ~ los organismos acuát

lulares. 

Es importante señalar que adunas de ' los tipos de cujitaminantes ante- 

rioruéante señalados, existen ciertos compuestos utilizados masivamente

y que son desechados en las aguas resiluales, tanto dorrAsticas como in- 
dustriales; se trata de los detergentes , int6ticos que actualmente se - 

consumen en enormes cantidades y que a.-.G! in como contaminantes. Estot; 

contienen substancias surfactantes, 0 r -ea agentes de superficie activa, 

que ayudan en la penetraci6n, remojo, <,
mulsificaci6n, díspersi6n, solu- 

b5lizaci6n y formaci6n de espuma. Al alterer la tensi6n superficial de
las aguas, originan la p6rdida del oxig nio disuelto en ellas, y penri- 

ten aderrás la entrada del agila en el plirmaje Je las aves acuáticas, con

la consecuente salida. de la capa aíslan—i. e de ocasionando muchas

veces su muerte por exceso de peso o poi, el itacto directo con las

aguas frías, de manera similar a cómo oc,n-r-. ! i presencia de pei-r-o-leo. 

la ji,,ayor ia de los detergentes sintélaticos son j_. rsistentes, debido a que

no son descompuestos fácilny--nte por medi- de -la accion bacteriana, y res- 

ponsables de graves sigrjus de contamínac56n del agua.. El poder contaminan- 

te que tienen estas substancias es muy marcado por su accion sobre las

seres vivos; causan dTios a los vegetales acuát' jos inhibiendo la foto- 

sintesis y originando la muerte del f3topiact(*:!l,, asimismo actijan sobre

ciertos peces, a los que producen legiones en tau branquias, dificultán

doln_s la respiracion, ad; ir«is los fusfatos que . (. i-it.i.enen provocan la eu- 

l- ie,.ci6n de las agijas. 

El iurri-,nto de la r1f. _ j otj<) de conta- 
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minaci6n en vista de que va a modificar el equilibrio osm6tico de los

organismos acuáticos. La tolerancia ante las rrodificaciones de la sa- 

linidad varia ampliamente en los seres vivos, muchas vGces los peces de

agua dulce resisten mejor dichas variaciones que los invertebiládos que

pueden constituir su ali~ taci6n, no obstante, un cambio brusco de sa- 

linidad es posible que origine mortandades de muchas e importantes for- 

mas de vida. La salinidad de un acuifero determinado puede aumentar co- 

mo resultado de su uso, ya por el suministro de materia orgánica que al

descomponerse genera ciertas sales; ya por la evaporacion que ocasio- 

nará tambi&n una mayor concentraci6n de las mismas; ya por la llegada

de aguas residuales industriales que presenten elevada salin dad como

son las agijas de deser-flo de algunas industrias productoras de fertili- 

zantes, de refinerias, de curtidurías, de diversos tipos de industrias

quirnicas o de ciertas minas. 

Hay otro tipo de contaminaci6n en las aguas producidas por la pre- 

sencia de ciertos seres vivos indescables, debido a la eutroficaci6n, - 

que consiste en la existencia de poblaciones explosivas de vegetales

como el lirio acuático, tan común en la mayoria de los embalses y lagos

del pais; estas plantas se multiplican por la hiperfertilizaci6n de las

aguas y su abundancia produce gran cantidad de perjuicios al ecosisteiría, 

además de ocasionar grandes" p&rcl-id-:is de agua debido a la transpirari6n

y de interferir en el aprovecUamiento integro del acuífero. Tambián este

tipo de contaminacion puede ser atribuible a la prvsencia de g6rmenes

pat6genos, pu6s es común que las zonas urbanas descarguen directamente

sus aguas negras a las niasas acuáticas naturales. 
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con lo anteriormente citado se deduce que nuestro pais d4sfruta de

una cantidad limitada de agua du . lee, especialmente escasa en las regio~ 

nes aridas y semiaridas, no es un cUCrnO de la abundancia, siAo desafor~ 
tunadamente, un cuerno de la escasez en cuanto a posibilidades hidricas. 

Esta carencia ofrece caracteristicas especialmente dranáticas y a ui tra- 

gicas, por la escasez de los acuiferos, tanto en el espacio camo en el

tiempo, a todo lo largo del' territorio, y a su relativa discrepancia con

los grundes asentaffáentos humanos. Tomando en consideracion la hidrolo- 

gla del país, es evidente que todos los acuiferos reciben diversas car- 

gas contaminantes, bien de aguas residuales don-Asticas, bien de origen

industrial. En M6xico las t1cnicas de tratamiento de aguas r\esiduales se

encuentran en un periodo de iniciaci6n, pu6s en todo el territorio exis- 

ten Gnicamente 65 plantas. S610 se practica el reuso para fines de rie- 

go de parques y jardines en la ciudad de 146xico, y para fines industria- 

les en e¡(--rtas instalaciones ubicadas en PSonclova y Saltillo, Coah., en

85
Monterrey, N. L. y en el Valle e xico. 

Ante esta situaci6n tan alarinante el Gobierno Federal d(2! x- rla tonur

conciencia del problema que representa la contaminaci6n de las aguas e

iniciar una lucha organizada en contra de los factores que -la originan, 

equilibrando las naturales exigencias del desarrollo econ6mico, las Po- 

sibilidades del gasto publico y las necesidades de una poblaci6n en - 

constante creeimiento que exige, sobra todo, la defensa. de la calidad

de la vida en uno de cuyos angulos principales se encuentra el agua. 
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3. 5— Aguas Continentales Superficiales. 

0

Al llevarse a cabo una degradaci6n de la calidad de las aguas con- 

tinentales mexicanas como consecuencia de la contaminaci6n, se limitan

sus usos y --urgen peligros lo mismo pam la flora y fauna acuaticas co - 

m para el hombre Tnismo." Prueba de esta- aseveraci6n lo consíituye la

gran contaminaci6n de nuestras Cuencas. 

La Cuenca del río Salsas recibe por medio de sus afluentes consi- 

derables cargas contaminantes prácticamnte desde sus inicios. Este río

recibe las descargas de varias ciudades que representan considerables

actividades industriales o agrícolas. las principales fuentes de conta- 

minaci6n son la industria azucarera, la industria de productos quími- 

cos y la textil. Es importante. señalar que aunque el rio Balsas una vez

que abandona el estado de Morelos, no vuelve a recibir cargas contami- 

rk-intes significativas hasta su desembocadura, y en su largo trayecto

puede autodepurarse, sin embargo de no tomarse las medidas pertinentes

4 SiderCrgica Lázaro Cirden:as- Las Truchas y el puerto de altura del

estuario del rio pueden llegar a contaminarlo grandemente tanto por la

extracci6n de miné -rales, como por el proceso. 

La 0,enca del Río Blanco al poseer un área tan reducida provoca que

los efectos de los contaminantes se acentúen. A su paso el río r(-o.oge los

desechos de varias ciudades con actividades industriales en el estado de

Veracruz. Los contaminantes se originan por la industria azucarera, por

la poblaci¿Sn, por la industria. de bebidas alcoh6licas y por la industria
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papelera. 

La Cuenca del rio Coahuayana r-ecibe las descargas de Tamazula y de

Tuxpan en Jalisco;, sus principales fuentes contaminw-)tes son* la indus- 

triá azucar<--ra, la papelera y tambi6n la poblacion misma. En el rio - 

Coatzacolacos la problefflitica de -la cóntaminaci6n adquiere especial - 

Ji¡,_-zrta-ncía, sobre todo en su parte baja, en la zona i- Uii.,)rendida entre

MinatitIán y Coatzacoalcos-, ya que en 61 se vierten principalmente las

aguas residuales de índustrías de refinaci6n de petrOleo y petroquimi- 

ca, de fertilizantes y de explotaci6n de azufre, que ocasionan una de - 
86

gradaci6n muy significativa en el estuario. 

El rio Colorado arrastra desde los Estados Unidos, cantidades sig- 

nificativas de sales disueltas. En la Cuenca del río Conebos las fuen- 

tes de contaminaci6n más importantes son la poblaci6n, la industria

papelera, las. tenerlas, la industria petrolera, la minerla, las indus- 

trias de productos quí-micos, la matanza de ganado, - la industria de - 

prpductos lácteos y la industria alimenticia. . Como es bien sabido el

Conchos es afluente del río Bravo, lo que determina que, junto con el

rio San Juan, incremente la contiunínaci6n el bajo rio Bravo con el - 

consecuente daño al estuario del mi<wm. la 0,ianca del rlo Cullacan es

contaminada por la industria azucarera y por la poblaci6n misma prin- 

cipalmente; sucede esto mismo con el rio Fuerte, pero además contribu- 

yen a su contamínaci6n las fábrdeas de productos enlatados del mar. 

El sistema Grijalva-Usumacínta (--,oíisitiiye el acuifr-ro jais cauda- 



1211

loso del pais; se encuentra en un. ároa poco poblada y de baja densi- 

dad industrial; recibe las descargas de aguas negras de Tuxtla Guti& Tez

y Villahermosa, de efluentes de las industrias alimenticias, de deriva- 

dos petroquImicos y de refinaci6n as! com de & sechos de la7explota- 

ci6n petrolera. El rio Guayalejo tiene como principales fuentes conta- 

antes a la dndustria azucart-ra y a la poblaci6n; éste desemboca en
87

el estuario del r -5>o Pánuco cooperando a su degradacion. 

Uno de los rios de curso irás prolongado y que nace en la altípla- 

nicie atravezando las áreas irás densamente pobladas e 3ndustrializadas

del pais es el rio li,tm-a- Sant-i,3go; éste rec¡ be contaminantes de la - 

industria de productos quimicos, de la poblaci6n, de la inudusbria - 

azucarera, de la de bebidas alcoh6licas, de la -industria petrolera, 

de la de productos lácteos y de la industria alimenticia. Es ilfipor- 

tante notar que las aguas del rio Lema llegan clirectamenteal lago

de Chapala, que presenta ya niveles de contaminaci6n que limitan de

m3nera alarmante su desarrollo bi6tico. El rio Nazas tiene un escurT,L- 

miento medio anual bastante reducido, lo que hace que la contamínaci6n

se manifíeste claramente, y sus principales fuentes de contaminante:; 

son la industria de bebidas alcoh6licas, la poblacion, las industrias

de lyzeductos quimicos, las de productos lácteos y las industrias de
88

alimentos. 

La Cuenca del río Ránuco recibe la principal fuente de contamina- 

11
ci6n del pais, que es el área metropolitana de. la ciudad de Pr--xSco, 

que desafortunad~ te cuenta con rás de 36, 000 industrias; -todas estaS
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vacían sus aguas residuales al Canal del Desagle, que posteriormente

alcanza las. aguas del río Tula, despues el Moctezu:ma y por ultim el

Pánuco. Asimismo recibe las descargas de Pacbuca, Ciudad Valles, Pá- 

nuco, y Tampico. Las principales fuentes de contaminaci6n de éste río

son la poblacion ' las industrias de productos qTimicos, las industrias

de bebidas alcoh6licas, la industria papelera, la industria petrolera, 

la industria azucarera, las fábricas de productos lácteos, la indus- 

tria alimenticia, la industria hulera y la industria textil. 

F mlmente la Cuenca del r5o San Juan tiene como fuentes mis impor- 

tantes de contaminaci6n a la -industria de productos químiocs, la po- 

blaci6n, la industria papelera, la de bebidas alcol-í)licas, la indus- 

49
tria petrolera, la de productos lácteos, y la industria alimenticia. 

Tanto en Monterrey, N. L. segundo centro industrial del país, como . 

en Saltillo, Coah., los aportes contaminantes están en gran parte reu- 

cidos, debido en mucho a un racional menejo delagua, que mediante su

reuso, ralizan varias de las más importantes industrias de esa r:egi¿Sn. 

Sin duda alguna que esta actividad debería de servir como ejemplo para

los demás empresar5os del país. 

t

En general, puede afirmarse que por ser Mixico un pais entinentemen- 

te agrícola, es abundante tairibi1n la cantidad de plaguicidas y fertili- 

zantes que son lavados de los campos de cultivo y que alcanzan practi- 

camente a todos los rios de- la naci6n, de tal manera que en ocasiones

p,.ovc>c,in problnmas de rm di, los lagos y c íyilulses, 

as.1 corrio dizmiiitlri6n <I,: l.¡ birita clr, 1-!; 
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3. 6.- Aguas SubterrSneas. 

V

Las más de las rocas tienen cavidades que pueden contener o dejar

pasar el agua que se filtra en el subsuelo; si las cavidades se inter - 

comunican, como es frecuente, el agua fluye atrav6s de ellas, para al- 

macenarse en las zonas inW-rmeables 0 para forftar corrientes subterTá~ 

neas. Las aguas subterráneas en general ofrecen en condiciones natura- 

les una gran seguridad contra la contaminaci6n ya que el movimiento

lento del agua en el subsuelo atrav6s de foriraciones porosas, acarrea

su purificaci6n mecInica y biologica, así como procesos de difusi6n. 

116xico padece de escasez de recursos hidricos, y los que existen están

desigualmente distribuídos. Una parte importante del territorio na- 

cional corresponde a zonas áridas y semiáridas, lo que, unido a la

creciente contaminaci6n de lasamias superficiales, hace necesaria la

explotaci6n de los aculferos subterráneos., tanto para riego, como pa- :,
i

ra abastecimiento de agua potable. 

Hay que recordar que las aguas subterráneas son un recurso ren) va- 

ble y que para realizar su explotaci6n racional, es obligado cor-)cnr el

valor de la filtraci6n, de tal m:inera que estos aculferos se op, mn co - 

m presas, en las que se pueda a,.Ininistrar la entrada y la sal-¡ la de las 1

aguas, para que no fluyan sin beneficio. Desgraciadampnte son alf-1- iiiza- 

das a menudo por diversos contaminantes, ya sea de manera natur-11 , por - Z

el rial iranejo del aculfero, o por otras actividades hizranas. CI, 
i

atraviesan por depiósi os de minerales que se disuelven en ellas, <-.9 pro- 
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bable que esas aguas ya no puedan ser utilizadas para atender las ne- 

cesidades de la zona. Esto sucede con relativa frecuencia cuando exis- 

ten yacimiento de ciertos metales o de substancias sulfurosas. En oca- 

síones, debido a las grandes necesidades deagua que tienen 41gunas

zonas, la' explotaci6n se realiza de manera intensiva y sin control. 

El caso n -ás comán de contaminaci6n de aguas subterráncas en el - 

pais, se debe al alcance de los acuiferos subterráneos por desechos

hur-nanos. La filtraci6n de ciertas substancias de los drenajes urbanos

a trav6s del suplo, llega a estos acuiferos y los contamina, causando

Uaves problarros de salud pGblica. Tambi6n es muy frecuente que en el

iredio niral se presente este tipo de prob1ninas, ya sea debido al fe -ca -1

lismo a c.ielo ab5erto, o a la consirucci6n de letrinas sanitarias y fo- 

sas sipticas, myChas veces sin la determinaci6n del nivel freático. 

Otra fuente de contaminaci6n de los mencionados nantos, es gene- . .. 

rada por la acumulaci6n de diversos tipos de desecl-ns s6lidos; las llu- ':. 

vias provocan la disoluci6n de algunos de sus componentes adf.- s de

que pr-opic an la descomposici6n de la ratería orgánica y se pr<)ducen

as! liquidos indeseables qup-, segun las condiciones del terreno, pueden

filtrarse hasta los rrantos acuíferos contamin:Indolos. Por desgracia, en

esta rrateria particular falta todavia mucba in,roryivac.i6n, debido a que, 

en ocasiones no se conoce ni la estructura del suelo ni la calidad del

agua. 

3. 7.- Aguas Estuarinas. 

Las areas estuarinas o tainbi6n llawdas lagui-izv, litrrales constj
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tuyen los ecosistemas de mas alta productividad, ya que en ellas con- 

vergen una biota permanente y otra inmigrante, que provienen, tanto de

las corrientes continentales, como de la zona marina, para satisfacer

reqúerimientos diversos durante determinadas etapas de su ciólo de vi- 

da. las lagunas litorales en funci6n de la naturaleza de los aportes, 

son medios cambiantes, en donde la principal variable ambierital es la

90
salinidád. 

En PS6xico los . estuarios son sumamente frágiles y des- 

graciadamente han ido sufriendo transfornaciones ecol6gicas muy impor- 

tantes, ocasionadas al represar rios, por el aporte de contamínantes

arrastrados por 6stos o por el cierre de las comunicaciones entre las

lagunas y el mar; son tambili-n originadas si se drenan tierras de culti- 

vo que arrastran plaguicidas y fertilizantes. 

las lagunas lit -orales del Golfo de M&¡ co sufren, en su mayoria, 

transfomaciones de este tipo, que pueden ocasionar problemas de ultra - 

91
Yolinidad. Di el estua.,io del rio Pánuco se observan efectos sevPros

causados por la contaminacion dom6stica e industrial, pues la poblaci6n
1

y las industrias drenan sus aguas residuales en el rio, lo que va a de

Spadar de dnm(-->diato el estuarío; a esto hay que afiadir el tráfico marí- 

t.i,-,o que se r-_gistra en el puerto de Tanipico, de tal forma que se pre- 

sentan actualmente serios problemas ecológicos, sanitarios y esteticos. 

Hacia el stw está la Jaguna de Tamiahua que es el principal centuo

ostricola del pais. rn esta laguna se ha visto diezmada, en ocasiones ( le

manera severa, la poblaci6n de ostiones, debido a los derrames accidenta- , 
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les de petr6leo. que ocurren de cuando en cuando en las es

taciones de bombeo del oleoducto que ahí se localiza; por

el tráfico constante de diversos tipos de embarcaciones y

n-* re todo a r-ausa de las act4vidades de perf7raci6n de - 

pozos exploratorios en el interior de la laguna. Efectiva- 

mente, los lodos de la- perforaci6n eran vertidos en ella

y ocasionaban la mortandad de esos moluscos. Aunque los - 

perjuicios fueron transitorios gracias a la tolerancia, - 

fecundidad y rapidez de crecimiento de los ostiones, se - 

observ6 que, de acuerdo con las condiciones hidrol6gicas, 

el efecto residual puede ser variable, de lo cual depende

92

la velocidad de regeneraci6n de las comunidades. Por esto

se hace necesario establecer medidas de control que evi- 

ten la repetici6n de casos semejantes. 

Las diversas areas estuarinas que van desde Tampico

hasta Tabasco, se encuentran en mayor o menor grado con- 

taminadas sobre todo a causa de las actividades petrole- 

ras, de actividades portuarias importantes como las de - 

Tampico, Veracruz y Coatzacoálcos, y de los arrastres de

contaminantes de diversos orígenes que van en los ríos. 

En todo el litoral del Pacífico, especiaIxente en el noroeste, la
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mayoria de las areas estuarinas han sido alteradas por la modificaci6n

de los regimenes de los ríos, a raíz de la construcci6n de preasas; esto

ha traído como resultado la presencia de grandes cambios ecol6gicos que

han influido drásticamente en la corriposici6n y abundancia de* especies
93

sumamente valiosas, desde el punto de vista econ6mico. Por otra parte

llegan a los estuarios de esa zona grandes cantidades de plaguicidas y

fertilizantes procedentes de los drenes de los c~ s. agricolas. Esto

ha influido de manera Jr-,tcr7ninante en la gran dism nuci6n de la produc- 

tividad de ciertas especies, como el camar6n, que es sumamente suscepti- 

94
ble a aquellos compuestos. 

En la Peniinsuta de Baja California I -ay exten.sas areas de laVinas

litorales que en general se mantienen en buenas condicims; sin ejnl>-írgo, 

en el estuario del río Colorado hay alteraciones ecol6gicas defini<¡as

que son prvducidas por el arrastre de contaminantes de origen agrí- 

cola y por el aporte salino del mismo. 

Mereace espe_ial inter6s el caso del estuario del río Balsas y, Lagu- ii

nas litorales cercanas, en &? nde existe un gran peligro de cont

ci6n por las actividades, tanto de extracci6n de minera—. de i

hierro, como de la s.id(-wGrgica Lázaro Cardenas -Las Mpuchas y de¡ puerto 11

de altura. Sin embargo, en el litoral del Pacifico, los estuarios no con- 

frontan problemas, de contaminaci6n tan señalados como los ex-;st,-ntps, en

el Golfo de M xico; rrás aun, conforme se observan los litorales 1, c ia

los estados del sur, se advierte que lasituaci6n es cada vez ya

que tienen escasas lagunas litorales, son pocas las instalaciones indus

triales y no existen grandes asentamienlos humanos ni actividades appico- 
95

las intensivas. 
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Sin duda alguna es imprescindible que estos ecosisterras sean cui- 

dados al máximo ya que representan' un factor inpor-tantisim para la

soluci6n de los problemas al:Imentarios del futuro previsibleif; frente a

este reto hay que reflexionar en la -imporiancia de las ar- as estuarinas

susceptibles de ser aprovechadas. 

3. 8.- Aguas Marinas. 

Adrrrás de los cont.uránarites de origen dom6sticoj agrícola e indus- 

trial arrastrados por los rios hacia. el mar, hay que considerar los

vertímientos deliberados, operacioroles o accidentales, de compuestos

contaminantes tn:insportados por buques; la el:iminaci¿Sn de los residuos

radiactivos resultantes de la utilizaci6n de la energIa nuclear; la - 

contaminací<Sn producida por actividades militares en el mar y los - 

daños or iginados por la exploraci6n y la explotaci6n de recursos mine- 

rales. 

En el oc6ano, mediante la fotosIntesis que realiza el fitoplancton, 

se genera la materia orgánica, que, una vez elab= ada, es t:rwsferída

con pjl-rdidas a los anirwales, a trav6s de las canplejas cadenas alimen- 

ticias. De este ny) do, todos los organismos que pueblan los ~ es depen- 

den fundaffj,?ntaljTK-nte de la capacidad de fórmar mi-ateria orgánica que po- 

see dic'ho fitoplaricton. Adc:más, 6ste produce, tambi6n por medio de la
6

fotosintesis, aproxim-idamente el 70% del oxigeno del plane a. Con base

a lo anterSor, se percibe a simple vista que los oc6anos desempeñan un

pappl <I,-,t(.triininte como producicrc,,!; de ilirr,,-i,itos y para el fú- 
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turo y como principal fuente generadora de ox.1geno. Los organismos wri- - 

nos estuvieron prote dos de cambios ambientales brusq0s; por ello, el - 

rápido avance del progreso industrial encuentra un ecosistera marino par- 

ticularmente frágil a la acci6n de los contaminantes; y bajo* su influen- 

cia, las cadenas alimenticias, estables y COMPlejas que comprenden nume- 

rosas especies, tienden a quedar reducidas a otras n -ás simples, con - 

especies en menor cantidad y en in(mr estabilidad. Es necesarío pensar

en los mares como reguladores de una serie de finos mecanismos que go- 

biernan el mantenimiento de la vida, tales como la regulaci6n de la - 

temperatura, la dínamica at7riosférica y el intercambio de gases con la

atmISsfera, del cijal dependen la fotosintesis y la respiraci6n. Al ser

altarada esta funci0n puede crearse i_m desequilibrio para todas las for- 

23mas de vi -J. 

Los mares han sido el gran r4--ceptáculo de los desechos del hombre, 

algunos inertes,' pero otros qulmiczuwnte activos que, al modificar las

condiciones y mecanismos mencionados, causan perturbaciones, con resulta- 

dos muchas veces impredescibles y, en ocas:Lones írreversibles. El equi- 

librio ecol6gico de los oci5~- s puede verse alterado de diversas m, ncras

por la presencia de contaminantes; algunos de estos son sumamente : ¡' Ixi- - 1

cos para los animales o vegetales, con los que están en contacto y - jca- , 

sionan mortandades masivas; otros consumen grandes cantidades de C-vige- T

no durante su descomposici6n; otras nás pueden favorecer el crec-ijiiirn- 

to e3.Tlosivo de una sola especie; finalmente, los hay que son acui—t1ados i

a través de las cadenas alimenticias y producen trastornos a lar;..j pla- 

zo. Desgraciadamente, la contaminaci6n de los oc&anos no respeta Ir-".nte- 

ras, ya que los efectos de los contaminantes vertidos en el mar pu -den
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llegar a rniles de kil6metros de distancia debido a las corrientes ma- 

rinas. Quienes han pensado en el irar como un dep6sito, que tiene una ca- 

pacidad infinita, tanto para recibir desechos como Para degradarlos se

equivocan; es un voiGmen muy grande, pero limitado. 
0

Es necesario tomar conciencia de que para combatir a un enen igo, 

es necesario identificarlo, asi que Para identificar los contaminantes, 

se requiere clasificarlos de acuerdo con sus características. Asimis- 

m ' para poderlos controlar, hay que comprender sus movimientOs5 y ello

se logra, en parte, determinanclo los tipos de contaminaci6n s.eg(1n la

fil-.nte que los genera. Las mediciones de los diversos contaminantes en

los oc6,anos han rt vf?lado la magnitud de los problerrus planteados, los

cuales s6lo se resolverán controlando las fuentes que los producen. 

Pese a la evidente preocupaci6n mundial por salvar y preservar la

fauna y la flora marinas, axin no existe ni.ngGn sistema verdaderamente - 

clicaz ~ el cuntrul de este típr- d -a c,)ntaminaci6n. s:,-sta ¿Spoca recien- . . 

te, la actividad internacional en esta direcci6n se habla referido casi

exclusivamente al problewa de la contaminaci6n producida por las Tzigas . - 

y descargas de substancias radioactivas y delpetr6leo. Las medid,)s j<3op- -, 
tadas, a nivel mundial, para controlar la contaminaci6n del mar, li t" - 111

dado como fruto Gnico la conclusion de un nilmero reducido de aclif.idos

internacionales que son de carácter. general y carecen de disposi<.i,> ties

detalladas. 

98

P, ra FUico que tiene 9, 903 killllnl_.lTos de- litorales los ocS... t, s ad- 1t

qi-lic!zx n tina ¿ pan relevuncía, r,<.,rqu- < 1n los c, ii( rg¿-ticos y , —¡ Irsos ., 



134

minerales abundantísims que poseen, representan una importante fuente

de alimentos; por eso es oportuno insistir en que, en la actualidad, las
aguas litorales encaran problemas de contaminaci6n quó empiezan a produ- 

cir serios daños y amenazan con extenderse hasta dimensiones* Y consecuen- 

cias difíciles de prever y controlar. Esta contaminaci6n se halla en re- 
laci6n diry--cta con el aporte de contaminantes que llevan los ríos, y con
otras actividades, tales como explotaciones petroleras, actividades

portuarias y agrícolas y descarga de ciudades costeras. 

En lo referente a las aguas del pacífico, reviste especial intel9s
el área del Golfo de CalifOrnia, debido a su, gran importancia pesquen,. 
En . esa . zona

1 , 

el principal tipo de contaminaci6n es el que originan los

plagijicidas que3 en su mayor parte, 
son consumidos en la region del - 

noroeste del pais. Al llegar estas substancias a las. aguas, pueden ser . 

acumuladas por algunos organismos Y provocar mrtandacles masivas o to - 
99

xicidad er6nica. 

Generalmente los problemas del país se han ido atacando c, 
TorMe

van apar-aciendo; de tal manera que el control
de la contamim, i.¿Sn de

las aguas costeras se trata en general con arreglo a las disl - Aciones
uas inte)-i,-) res, dan- l que regulan el control de la cointaininaci6n de las ag

do como resultado un eGínulo de leyes fr ag" itarias y de juri:,,,Iicc-lones

secretariales no coordinadas. 

La legislacion nacional existente enfoca el
control de 1. 1 coptami- 1

naci6n ocasionada por el petr6leo que derranhan los buques;, 1,1 regula- 
ci6n de la que ocas-Lonan las actividades

llevadas a cabo en ¡ 1-~ fir
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me; el control de la causada por los residuos arrojados a-1 mar y por

la exploraci6n y explotaci6n de recursos de 2a plataforma continen- 

tal; el contn:>l de los contaminantes radiactivos; el de la contamina- 

ci6n capaz de entorpecer la navegaci6n y las actividades portuarias; 

tdEmás de nornas juridicas genz,- a2es sobre pesca, destinadas a im- 

pedir toda contaminaci6n que pueda redundar en perjuicio de los re- 

cursos b-i6t-icos del mar. 

Sin embargo es necesario mencionar que todos estos aspectos re- 

glamentarios, con excepci6n de los que atañen a la contaminaci6n - 

por el petr6leo, se caracterizan por su falta de unifórmidad y su - 

aplicaci6n restríngida, por lo que no se considera que sean ade- - 

cuados para llevar a cabo el control deseado. 
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3. 9.- Creaai6n de una Autoridad Onica Coordinadora en nuestro

país. 

En 1975 la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexica- 

nos estableci6 una Zona Econ6mica Exclusiva de 200 millas náuticas, 

o sea 370. 4 Yin. Con esto M6xico acrecent6 su superficie en --- 
2

2. 892, 000 Kin , los que sumados a los 2, 000 000 de extensi6n conti- 

2

nental se aproximan a los 5, 000 000 de Km . Con esta medida el país

ampli6 su espacio de tal manera que la porr-i6n marina ya es mayor - 

que la terrestre. Es indiscutible que para aprovechar sus mares, - 

Mixico tendrá que conocerlos, lo cual requerirá de un intenso y - 

sostenido esfuerzo de exploraci6n interdisciplinaria. 

El Gobierno Federal debe tomar conciencia del problema que re- 

presenta la contaminaci6n de las aguas e iniciar una lucha organi- 

zacia en contra de los factores que la originan, equilibrando las - 

naturales exigencias del desarrollo econ6mico, las posibilidades - 

del gasto público y las necesidades de una poblaci6n en constante

crecimiento. ! a contradicc-i6n entre desarrollo econ6mico y conser~ 

vací6n del medio, ambiente es mas aparente que real; el verdadero

desafio consiste en lograr un desarrollo sostenido y a largo pla- 

zo que no agote o destruya los recursos. 

Es necesario ter= estilos de desarrollo que se centren funda- 
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mentalmente en la selecci6n y generaci6n de sistemas tecnol6gicos - 

que no sobrepasen,, o lo hagan en forma limitada, las capacidades

de la naturaleza para regenerarse y reciclar desechos; pero --- 

tambi1n = ge terrdnar con patrones de consumo que no s¿510 crean - 

necesidades inexistentes sino que sipaufican la no ey-4st, ncia de

limites a la demanda de cada vez más y diferentes objetos de todo

tipo, con la consecuente presi6n exagerada sobre la base de recur - 

SOS. 

Los medio de comunicaci6n se han caracterizado por tratar los

probleirias ambientales en forna cada vez más habitual. Por desgra- 

cia, no siempre estos problemas son tratados en fornia seria y ade- 

cuada, siendo frecuente un tratamiento alarmista y poco ajustado - 

a la realidad cientIfica. 

Hace falta un plan global coherente de educaci6n ambiental y

recursos humanos para enfrentar la probleirática ambiental, que - 

coordine y dirija los esfuerzos en todo el pais. Si el ciudadano

sabe qui debe hacer, d6nde y cuándo, es dificIl la negativa a co- 

laborar, especialmente si él es uno de los beneficiados de toda la

acci6n. Hay que recordar que es el individuo y no el grupo el que

constituye, en último análisis la unidad del cambio social. 

Se deberia de llevar a cabo una planificaci6n ambiental que - 

se materialízara en un plan ambiental global en el pals o en planes
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ambientales regionales que incluyeran diferentes unidades territo- 

riales; desgraciadamente los intereses econ6micos y del poder po- 

l1tico están centrados en las decisiones a oorto plazo, lo que - 

les impide, en muchas ocasiones, anteponerse y anticipar lo que - 

ocurrirá en el largo plazo que caracteriza a la situaci6n ambiental. 

En el sector público diversas entidades se dedican a tareas de

vigilancia, de exploraci6n, de investigaci6n aplicada o de adrainis- 

traci6n del mar y de los recursos marinos, entre ellas pueden ci- 

tarse el Instituto Nacional de Pesca, la Armada Nacional, la Di- 

recci6n General de Oceanografía, la Subsecretaria del Mejoramien- 

to del Ambiente de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, la

Secretaria de Turismo, Pemex, el Instituto Mexicano de Petr6leo, 

la Dire-ccién General de P:rotecci6n y Ordenaci6n Ecol6gica y el - 

Servicio Meteoro16gico Nacional de la Secretaría de Agricultura y

Recursos Hidráulicos, El Consejo de Recursos Minerales de la Se- 

cretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, la Direcci6n General

de Aprovechamiento de Aguas Salinas y Energia, de la Secretaría de

Asentamientos Humanos y Obras Pliblicas, la Comisi6n Federal de - 

Electricidad,el Instituto de Investigaciones Eléctricas, Fertili- 

zantes Mexicanos, etc... Este listado muestra claramente que la - 

administrac.i6n del mar es un problem intersectorial; cada una de

las entidades citadas cumple con su tarea pero no existe a m un

mecanis= que permita establecer una política nacional hacia el - 
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Ter y la debida coordinaci6n de las actividades oficiales relacio- 

nadas con los mares mexicanos. 

Es necesario legislar la realizaci6n de la Investigaci6n -- 

Científica Marina en México, tanto por mexicanos como por extranje- 

ros. Si bien es cierto la legislaci6n. actual ha sentado las bases

para iniciar tal labor, sin embargo es ¡ Wrescindible adicionarla y

conjugarla en un solo instrumento, y no en varios como hasta aho- 

ra, ya que no existen normas sustantivas dentro del sistema legisla- 

tivo nacional en la materia. 

En la frecci6n IV de su Art. 4, la Ley Reglamentaria del Párra- 

fo Octavo del Art. 27 Constitucional, relativo a la Zona Econ6mica

Exclusiva, dispone simpleínente la jurisdicci6n de la naci6n sobre - 

13 investigaci6n científica marina en Ii zona econ6in5w. exclusiva. 

Desde el punto de vista operativo, 2a Ley Orgánica de la Administra- 

ci6n Pública Federal dispone que los permisos a extranjeros se ges- 

tionen ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, y faculta a la

Secretaría de Marina a intervenir en el otorgan -tiento de esos permi- 

sos, pero no especifica que sea la única que intervenga, o si otras

pueden hacerlo. La Ley Orgánica de la Arffada de Méxioo dispone que

la Secretaria de Marina tenga competencia para realizar investiga- 

ci6n científica oceanográfica en colaboraci6n con instituciones na- 

cionales o extranjeras, y la citada Ley de Administraci6n Pública
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Federal la faculta para progremar y ejecutar tales actividades, pero

en ninguno de los ordenamientos se dice que lo haga en forma exclusi~ 

va ni por encima de ninguna otra entidad. 

Por otra parte, la ley por la que se crea el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnologia otorga competencia a dicho organismo descen- 

tralizado para asesorar a la Secretaria de Relaciones Exteriores en

la celebraci6n de convenios internacionales en la materia, para co- 

nocer la investigaci6n llevada a cabo por extranjeros y gestionar la

nás,una ante las autoridades competentes, o sea las Secretarias de - 

Relaciones Exteriores y de GoberT)aci6n; para coordinar la coopera- 

ci6n t5cnica internacional en el ramo y conceitar convenios en -- 

apoyo del cumplimiento de su objeto. 

Por su parte, la Secretaria de Educaci6n Mblica, por disposi- 

c-i6n de su Reglamento Interno, tiene una Direcci6n General de -- 

Ciencia y Tecnologia Marina y una Direcci6n General de Investigaci6n

Cientifica y Superaci6n Acadimica. El Instituto Mexicano del Pe- 

tr6leo está facultado para efectuar esa investigaci6n, al igual que

la Comisi6n Nacional Consultiva de Pesca. Además existe una Comi~ 

si6n Intersecretarial de Investigaci6n Oceanográfica, cuyo objeto

consiste en realizar dicha actividad y formular reoomendaciones en

la materia a otras dependencias. 

Como puede vwse, aparte de la gana de instituciones autoriza- 
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das, unas para coordinar y otras para realizar la investigaci6n

cientifIca. marina, no hay ninguna disposici6n que faculte a depen- 

dencia alguna para regularla. Es decir, la legislaci6n nacional

no identifica cabeza de sector en este campo. Es por esto que me

atr,evo a s&, a_Lar que un 6rgano que agrupara a los diversos secto- 

res pe= titirla que se programara la Investigaci6n Cientifica ma- 

rina del pals, de tal manera que la realizada por extranjeros se

supeditara a la nacional, para satisfacer sus prioridades. De - 

este modo, se podria aprovechar racionalmente el derecho de par- 

ticipaci6n que la legislaci6n interTiacional reconoce a México, y

se podrá gozar de los enormes beneficios que pueden resultar del

nuevo sistema de, Cooperaci6n Internacional que ha surgido de la

Tercera Comfemar. Más a m, quizá convenga íncluso legislar la - 

obligaci6n de la comunidad cientifíca nacional de pa-1, ticápar en

la investigaci6n cient5fica extranjera que autorice el 6rgano

creado para regularla, pero siempre dentro de la investigaci6n

previamente programada para servir a los intereses nacionales. 

Tal vez la necesidad de aporvechar 5.ntegramente el régiman

disDuesto con anterioridad, sea un buen pretexto para empezar a

M)gr~ en f= a regular y coordinada, la realizaci6n de la - 

investigaci6n científica marina por los mismos mexicanos. De es- 

ta manera, teniendo un conocimiento 6ptimo del estado en que se

enc,i-,-,ntran nuestres m, -x

1

es, 
indudablemente se podrán ejercer medí - 

das efectivas para pmvcTdr y controlar la contaminad6n de nues- 

tres aguas. 
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CAPIM,O 4

0

INSTRUMENTIDS JURIDICOS PARA CONTRC)IAR LA CONTAMINACION 11 R, 14A' 

Para vencer la . contaminacion es necesario identificarla. Se facilita

la identificaci6n clasificando los contaminantes de acuerdo con sus ca- 

racteristicas fisicas y quImicas. Para controlar al enemigo hay que com- 

pr,ender sus nov--bnií-:ntos y ello se logra en parte determinando las cla~ 

ses de contaminaci6n segGn la fu.r2nte. La medici6n de los diversos conta- 

minantes en los oceanos revela la magnitud de los problemas planteados, 

pero solo controlando los actos que llevan a introducirlos en el riar

podrán resolverse aquellos. 

Pese a la patente preocupaci6n universal por la contaminaci6n del Inar, 

solo se han tcciad- amplias me-didas respecto de una de sus modalidades: 

las fugas y descargas de substancias radiactivas, y respecto de una sola
101

clase de contaminantes, el leo. 

Los lentos progresos logrados en el empeno de controlar siquiera uno

de los principales coistaminantes, como es el petr6leo, pone de relieve

el conflicto de intereses que a menúdo existe. La provenci6n y el con~ 

trol de la contaminaci6n suelen ser costosos y rara vez fáciles. Las - 

pruebas de este aserto i -,on multiple -S. Por ejcnplo, la construcci6n de

una costosa instalacion de tratamiento de aguas negras por comunidades

y países con grandes rios y largas costas, pirde ocupar un lugar muY - 
bajo entre las prioridades de desarwollo que pueden actualmente esta - 

I
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1, 1(-cer. 

102

negligencia de, sector omercial y la -conveniencia industrial sonLa

importantes factores de la aparácion del problema de la

inund.ial. Las prioridades son a veces difíciles de establecer. Muchos - 

paises industrializados han prohibido ahora el uso del DDT y otros pla- 

1
iinicos son

ida- persistPntes. Sin«embir esos nussmo productos qu
Í- . 

go 3

un medio barato y eficaz para combatir las enfermedades trasTnitidas por

algunoá insectos y, si no se quiere que fracasen algunos problemas vi- 

tales de sanidad, bay que arbitrar sustitutivOs seguros tan baratos y

eficaces como el W. De otro modo, no disminuirá la presi6n para seguir

emple,ando esos cont unirlantes ya reconocidos. 

Se impone de manera evir ente la necesidad de trabajos intensivos

para desarrollar la tecnología precisa para preven= y controlar la

contaminaci6n marina y de cálculos detallados que abarquen tanto el
oncosto de las medidas para ctínbatir la

contaminacil , 
como los beneficios

que ello reportara a los r.ecursos vivos del mar y a las posibilidades de
esparcimiento en las costas. 

Por el momento no existe nin& sistema verdaderamente eficaz para

controlar la contaminacion mar¡ na y hasta hace poco la actividad inter- 

nacional se ha referido casi exclusivamente al problura & 
la contamina- 

ci6n por el . petr6lto causada por los buques y la producida por sustancias

radiactivas. Las medidas adoptadas en el plano internacional para con- 

trolar la contaminacion rrarina han dado nicarnerite por resultadO la con- 

clusi6n de un nincro T dur-i(30 ( le acUi_,rdos
que son de ca- 
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rácter genera1 0 carecen de disposiciones, detalladap para aplicar los
conceptos expuestos, o bien de alcance limitado. 

A nivel naciOnals los problemas se han
abordado por 10 cc~ * a

medida que se presentaban y el centro de la contaminaci6n de las aguas
costeras en general se trata con arreglo a las disposiciones que regu- 

lan el control de la contaminaci6n de las aguas interiores- Como resulta- 

do se obtienen solame-ite leyes fragmentarias y de jurisdicciones depar- 
tamentaies no coordinadas - 

A causa del algivento relativaífVI-nte reciente del voIGrp-n de residuos
d j' cn,sticos e industriales, y debido tambi6n a la naturaleza Y los lí- 
mites de la jurisdicci6n nacional> muebos paises ejercen muy escaso 0
nulo cc>ntro1 legislativo . 0 administrativo de la ctDntaminaci6n marina. 

Cuando existen medidas 1,egislativas o administrativ?is, 6stas van en- 
camanadas a proteger los intereses del estado que las adopta y la ca- 

lidad de las aguas interiores, y no a cons
1

ervar el medio marino. Aun- 

que se ha . llegado a considerar que el . mar y sus recursos constituyen

un medio Gnico e integral, esa opini6n no se maneja de manera. apreciable

en la legislaci6n nacional existente. En lugar de ello, cada Estado - 
tiene muchos departamentos que administran -diversos instrumentos legisla- 
tivos relativos ianicamente a usos concretos del mar o a fuentes de con - 

104

taminaci6n, regulados con mayor o menor detalle. 

105

La le&¡siaci6n nacional existente puede dividírse en siete gmpos: 

a) Control de la contaminacion ocisionada por
el potr6leo que de- 
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r,ran-an los buques. 

b) Regulaci6n de la cont,~onirac-i6n & bida a actividades realizadas

en tierra firme. 
t

e) Control de la contaminaci6ñ causada por residuos arrojados al

d) Control de la contaminaci6n derivada de la exploracion de los

recursos de la plataforma continental. 

e) Control de detem-inados contaminantes, en especial las sustan- 

cias radiactivas. 

f) Control de -la contaminacion capaz de entorpecer la navegacion o

la administraci6n de los puertos. 

g) Normas juridicas. generales sobre pescas destinadas a impedir - 
toda contaminaci6n que pueda redundar en perjuicio de los recursos vivos

del mar. 

A excepci6n de la reglamentaci6n sobre la contaminaci6n por el pe- 

tr6leo, cada uno de esos grupos se distingue por su falta de uniformidad

y su aplicaci6n restringida. 

Cuando los Estados han reconocido que la jurisdicci6n nacional por

si sola no es w -t inistrumento adecuado p—ara tratar el problem de la pro- 
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tecci6n del medio marino, han propendido, por una parte, a aumentar sus

actividades de cooperaci6n internacional y, por otra, a extender el al- 
f

cance territorial de su legislaci6n nacional. 

4. 1.- Legislacion y Marco Institucional en el que se desarrollan - 

las acciones de Preservaci6n del Medio Ambiente en Mixico. 

M&xico tiene un sistema de econoTrLía mixta. y aún cuando no se ha - 

podido despojar del hecho de ser una sociedad consumista ha tratado - 

de frenar la degradaci6n de -1 medio ambiente con diversos dispositivos

jurídicos, que van desde el precepto Constitucional, el Tratado In- 

ter,nacional o la Ley Federal, hasta el Reglamento o la Circular que

aún cuando dispersas estas nornas, han dado la pauta para tratar de - 

integrar en Máxico, lo que se podr1a. llamar Iegíslaci6n Nacional so- 

bre el Medio Ambiente. 

Esto no significa en nrdo alguno que estas norTras no necesiten

modificarse, sino aún más, r\equieren de actualizaci6n y de menor - 

dispersi6n y sobre todo, como ya lo he sefialado en el capitulo an- 

terior, de una autoridad única que coordine a todas aquellas depen- 

dencias que manejan algunas actividades relativas al ambiente, ya

sea en explotaci6n de recursos, ya en conductas que lo degraden, púes

la falta de comunicaci6n y de infornaci6n entre esas dependeicias ha

traído e= consecuencia un ataque al orden natural, ya con auto- 

rizaclones indebidas, ya con omisiones. 
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El Artículo 27 Constitucional es el mejor de log exponentes en cuan- 

to al ánino del constituyente por cuanto hace al deseo de que exista

una racional explotaci6n de los recursos naturales, renovables o no, - 

dando al Estado una determinada 5ntemencion para, con su actitud recto- 

ra, hacer todo lo posible. en ese aspecto. En primer tCrmino, concede a

la Naci6n la propiedad de todas las tierres y aguas del terri- 

torio nacional y aún cuando el Estado constituye la propiedad privada, 

establece las expropiaciones, por causa de utilidad pública, de aque- 

llos eleirentos. 

Por otro lado, repasando el ~ o tercero del precepto en cues- 

ti6n, se desprende que la Naci6n puede imponer a la propiedad privada, 

todas aquellas nrdalidades que dicte el inter6s público, es decir que

exija el bien común, pudiendo además regular en beneficio de la colec- 

tividad "... el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles

de apropiac! 6n, con objeto de hacer una distribucion equitativa de -la

riqueza pública y el mejoramiento de las cond5cicnesde vida de la po- 
lo§ 

blaci6n rural y urbana'. 

Esto es, ya previene que debe haber, una verdadera ordeanaci6n del

territorio nacional, adecuando la explotaci6n de los recursos a las ne- 

cesidades del pa5s e inc~ ntándolas para no perderlas o desperdiciar- 

las ya que: " En consecuencia, se dictarán las medickis necesarias para

ordenar los asentamientos hljí~ s y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tiemas, aguas y bosques, a efecto de eje- 

cut-ar o1ras pGblic.as y de plancar y rr..Lrulir la fuji,I-ici6n, conservaci6n, 
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197
ir,eioram,iento y crecimiento de los centros de poblacion". 

Este propio Articulo dispone: ' Torresponde a la Naci6n el dominio

directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y

de los z6calos submarinos de las islas; de todos los yacimientos, que

constituyan dep6sitos cuya naturalezasea distinta de los componentes de

los terrenos, tales como los miniamles de los que se extraigan metales

y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras pre- 

ciosas de sal de gema y las salinas formadas directamente por aguas ma- 

rinas; los productos derivados de la descomposici6n de las rocas, cuando

su explotaci6n necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minera- 

les y orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas coro ferti- 

lizantes; los combustibles minerales s6lidos; el petr6leo y todos los

carburos de hidr6geno s6lidos, líquidos 0. gaseosos..." " Son propiedad, 

108

de la Naci6n las aguas de los mares territoriales...". 

Asimismo, se¡ --¿ala: En los casos a qiAe se refieren los dos párrafos

anteriores ( explotaci6n de aguas) el dominio de la naci6n es inaliena- 

ble e imprescriptible y la explotaci6n, el uso o el aprovecMmiento de

los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades - 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino

me-diante concesiones. Además señala que el gobierno federal tiene la

facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. 

Por cuanto hace a la energía nuclear, dispone el Articulo 27 Cons- 

titucional. que corresponde también a la naci6n el aprovechamiento de los

combustibles nucleares para la generaci6n de energía nuel=- y la rPgu- 
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laci6n de sus aplicaciones en otros propositos; el uso

de la energía nuclear s6lo podrá tener fines pacífi- - 

COS. 

Por otra parte, en 1976 se adiciona el pacto fede- 

ral en este artículo estableciéndose que: 

La naci6n ejerce en una Zona Econ6mica Exclusiva

situada fuera del Mar Territorial y adyacente a

éste, los derechos de soberanía y las jurisdic- 
109

ciones que dterminen las Leyes del Congreso". 

Por otro lado, el pacto federal dispone en su -- 

ArtIculo 73: 

El Congreso tiene la facultad: 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condi- 

ci6n jurídica de los extranjeros, ciudadanla, 

naturalizaci6n, colonizaci6n, emigraci6n, - 

inmigraci6n y salubridad general de la --- 

República. 



f5o

Lo primero que salta a la vista es que uTucamente -la Federaci6n

tiene facultades pare legislar en materia de salubridad. general. Es- 

to es conforTm a nuestro sistem político y de acuerJo al A ticulo 124

de la propia Constituci6n. que señala que las f-a¿-ult,i<lcs no expresas a

favor de la Federación quedarán reservadas a los Estados de la Uni6n. 

1! 

En consecuencia de lo anterior, el Congreso de la Uni6n ha le- 

gislado concedi1ndole a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, todo

lo relativo a la salubridad. generel del pais. 

Pgr otro lado es importante destacar la Ley Orgánica de la Aáainis- 

traci6n PGblica Federal, publicada en el D5ario Oficial de la Federaci6n

el 29 de diciembre de 1976 y que dispone en su Artículo 39: A la Secre- 

tarla de Salubridad y Asistencia corresponde el despacho de los siguien- 

tes asuntos: 

VI, Planear y conducÍr la de Saneamiento Ambiental. 

De la fracci0n VI, se despreande que la Secretaría de Salubridad y

Asistencia es la competente no s6lo pera planear, sino para dirigir la

política de saneamiento ambiental en todo el país, lo que le otorga a di- 

cha dependencia la facultad de coordinacion, lo que se corrobora con la

simple lectura del Reglamento Interior de la propia Seen2tarla de Salu- 

bridad. y Asistencia, que en su Artículo 30preceptila: 

Tara el estudio, planeaci6n y despacho de los asuntos que le com- 

4? 
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pete, la Secretaria de Salubridad y Asistencia contará con las siguientes

Unidades Administrativas: 

Subsecretarias ............ Mejoramiento del Ambiente. 

Direcciones' Generales ..... Coordinac-i6n y Control Anibiental. 

Educaci6n para la salud. 

Investigaci6n de los Efectos del Ari- 

biente en la Salud. 

Programas Especiales de Saneamiento. 

Saneamiento Atmosf6rico. 

Saneamiento del Agua. 

Direcciones .............. Promoci6n y Divulgaci6n del Sanea- 

miento Ambiental. 

Por otra parte,' e1 titular de la Secretaria de Salubridad y Asis- 

tencia es quien debe presider el Consejo de Salubridad General a que se

i j -ere el Articulo 7/3 ya visto, de la C,) íistituc-4¿Sn Pólit- ca de los Es- 

tados Unidos Mexicanos. 

Igualmente, el Reglamento Interior de la Secretaria de Salubridad

y Asistencia previene en su Articulo 22: La Direcci6n General de Coor- 

dinaci6n y Control Aímbiental tiene competencia para: fracc-i6nIII.- Coor- 
110

dinar las actividades en materia de Saneamiento y Mejoramiento del Ambiente. 

As! como estos dispositivos, se contemplan otros de igual o mayor --- 

importancia, y de los cuales se desprende la competencia de la Secreta- 

ria de Salubridad y Asístencia en la planeaci6n, din,cci6n, zajecuci6n y
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evaluaci6n de los programas de politíca ambiental en M&xico y que están

contenidos en su Reglamento Interior, que se desprende a su vez del Ar- 

ticulo 39 de la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal. 

Ahora bien, es importante destacar asimismo el 06digo Sanitario de

los Estados Unidos Mexicanos; cuerpo legal que fue publicado en el Dia- 

rio Oficial el 13 de marzo de 1973 y que contempla muy importantes as- 

pectos en materia ambiental, y que establece en su Articulo 11: -- 

Las disposiciones de este C¿5digo rigen la salubridad general en todo

el territorio nacional, son de orden e interés público, as! como de -- 
111

interés sociaP. 

Este ordenamiento legal involucra expresamente en su Articulo 34

a la Secretaria de Educaci6n PEíblica a formular programas para la pre- 

venci6n entre otros, del Mejoramiento del Ambiente, lo que se ocíniple- 
112

menta con el Articulo 35 del propio cuerpo legal. 

El Titulo Tercero del C6digo Sanitario es el relativo al sanea- 

miento ambiental: 

Articulo 44. la Secretaria de Salubridad y Asistencia realizará

actividades de mejoramiento, conservaci6n y restau- 

raci6n del medio ambiente tendientes a preservar - 

la salud, as! oomo de prevenci6n

y control de aquellas condiciones --- 
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del ambiente que perjudican a la salud Inmiana. El Con- 

sejo de Salubridad General dictará disposiciones ge- 

nerales sobre estas Traterias. 

Artículo 46. La Secretaria de Salubridad y Asistencia realízará - 

y fomentará investigaciones y promoverá programas, 

cuya finalidad sea la preservaci6n de los sistemas

ecol6gicos y el mejoremiento del medio, as! oom - 

aquellos para el desarrollo de t6cnicas y piocedi- 

mientos que permitan prevenir, controlar y abatir

la contaminaci6n del ambiente. 

Articulo 53. Es atribuci6n de la Seeretaria de Salubridad y Asis- 

tencia, la prevenci6n y control de la contaminaci6n

del agua para consurm humano, uso d(xn6stico y aprove- 

chamiento agricola o industrial, cuando dafle o pueda
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dafiar la salud de los seres humanos,. sin perju-¡cio de

la aplicaci6n de los ordenamientos vigentes que sobre

la materia, contiene la Ley Federal para Prevenir y

Controlar la Contaminaci6n Ambiental Y laLeY Federal

de Aguas. 

Articulo 57. Losusuar5os que aprovechen en su servicio, aguas que

requieran ser us-adas posteriomente por los h-abitantes

de alguna poblaci6n , estarán obligados a devolverlas

sin alteracion nociva a la salud de dichos habitantes7

de acueerdo con los reglamentos correspondientes. 

Articulo 64. Las medidas san tarias de prevenci6n y control de la

containinaci6n del medio marino se aplicaran: 

1. En las playas del territorio nacional, en los

casos en que la contaminacion narina ponga en

peligro la salud humana - 

II. En las aguas marinas : interiores y el ~ terri- 

torlal, en los casos en que la contaminaci6n ma- 

rina ponga en peligro la salud hzrana. 

III. lb una zona adyacente al mar territorial, con las

modalidades que establece el articulo anterior, - 

cuando la cont--wninaci0n ponga en peligro la sa- 

Iud humwia o el equilibrio ecol.6gico del wdio ma- 
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rino en el territorio nacional . 

Corno podemos apreciar, el 05digo, Sanitario incluye señalamientos

b- sic<--y generales en casi todos los 6rdenes del Derecho Ambiental, pe - 

m, no termina al -'tí su acci6n reguladora puás uno de los más graves - 

problemas de contaminaci6n dorréstica lo previene en su Articulo 288 al

diponer el control en el proceso y uso de detergentes, limpiadores, 

blanqueadores, etc., que puedan dafiar la salud del hombre o contaminar

el medio ambiente. 

sin embargo, por cuanto hace el Articulo 330 y siguientes realti- 

vos a los plaguicidas y fertilizantes, no s6lo son confusOs sino que

no resuelven el problema que crean esos compuestos quimicos pu s se

dispone en el Articulo 334 que la Secretaria de Salubridad y Asisten- 

cia Autorizará la importaci6n o el proceso de dichos compuestos, S6- . 

lo que no importen un peligro grave para la salud del hombre, ni conta- 
113

minen el ambiente o puedan ser substituidos. 

De lo anterior, se desprende que queda a criterio de la Secreta- 

ria de salubridad y Asistencia establecer cuando es grave el peligrO

para la salud del hombre sin fijar los parámetros al respecto; igual- 

mente queda a juicio de esa dependencia permítir la importaci6n o el

proceso de aquel -los compuestos si el peligro para el hombre no es - 

grave. 
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por otra parte, a pesar de que contamine el pre ucto en cuesti6n

o afecte al hombre, si no es substituible, ¿ se le concede la autoriza- 

ci6n para ser importado o procesado?. Creo que debe estable erse una - . 

legíslaci6n jrás clara y menos suave al iN specto. 

En el Capitulo II del ' IítulO DecifflOquint0 del 06digo Sanitario dis- 

pone sobre las medidas de seguridad y el Artículo 423 señala que se con- 

sideran como medidas de Seguridad Sanitarias las siguientes: XII. Las

medidas técnicas preventivas de la Contaminaci0n Ambiental. Esto se - 

complementa con el Articulo 437 que indica la aplicaci0n de estas medi- 

das cuando se considere que la fuente emisora de contaminantes pone en

peligro la salud de las personas . Es necesario observar que dicflas me- 

didas se aplican independientemente de las sanciones que en su caso de- 

ban aplicarse, que puedt.M ser de naturaleza administrativa o penal. 

La Ley Federal para Prevenir y Controlar La Contaminaci6n Ambien- 

tal es un ordenamiento legal que tiene entre otros aspectos importantE,,,,' 

el de ser la primera que trata de unificar los criterios y las dispo- 1

F : 

siciones normativas en torno a la Contaminacion del Ambiente; fue

cada en el DSario Oficial el 23 de marzo de 1971, es decir dos a5,
1 ',

in- j

tes que P-1 C15digo Santiario y, sin embargo en ambos cuerpos legal,. se a

encuentren señalamientos comunes. V

Esta Ley se extiende también al mejoremiúnto, conservaci6n*y.:Ycri- y

tauraci6n del Medio Aribiente y sus actividades son de orden públi—) - '.. 

Artictilo V) y, slis disposiciones, como ya se ha mencionado son meaB.as,' 
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de salubridad general, de observancia en todo el país, confórme a lo que

ya he señalado del Articulo 73 Constitucional. Esta Ley define cuales son

los contaminantes y en qu& consiste la contaminaci6n, conceptos no s6lo

importantes sino esenciales en nuestra materia, ya que de otra forma que- 

darla al arbitrio de las personas encargadas de aplicar la Ley, lo que - 

sería su -~ te variable y por ende perjudicial. 

La aplicaci6n de este ordejiamiento compete tambi6n a la Secretarla

de Salutridad y Asistencia, a n cuando en algunos aspectos otorga facul- 

tades a otras dependencias, de estudiar, planificar y evaluar los proyec- 

tos y trabajos sobre desarrollo urbano, parques nacionales, áreas in- 

dustriales y otras en relaci6n a la prevenci6n de la contaminaci6n, así

como la conveniencia de -implantar programas educativos e infornativos a

nivel nacional con el mime fin. Igualmente señala en su -Articulo - 

91 que el Ejecutivo Federal dictará los decretos y reglamentos que esti-, 

me pertinentes para prevenir y controlar todo tipo de contaminaci6n, as! 

com pam crear organismos para cumplir con las finalidades de la pro- 

pia Loey. 

Por cuanto hace al Capitulo Tercero referente a la Prevenci6n y

Control de la Contaminaci6n de las Aguas, pienso que a pesar de ser la

Ley por excelencia para el tipo de problemas que su s6lo nombre enuncia, 

no los resuelve satisfactoriamente. Esto se debe a que menciona Gni- 

r;R- n= te la pn)hihici6n de las descargas de aguas residuales, sin contem- 

plar. ctro tipo de contaminantes que directamente son arrojados en las
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aguas, especialmente en las del mar y que ríaneja mejor el, C6digo Sanita- 

rio en sus Artículos del 53 al 65 y que se ve conipl~ tado con la Ti --y

Federal de Aguas. 

0

La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminacion Ambien- 

tal ¡Inicamente señala sanciones de tipo achinistrativo, que van desde

la multa, muy baja e inadecuada por cierto, basta la suspensi6n tempo- 

ral o la clausura definitiva de la fuente de contaminaci6n. Esta Ley

no por breve ( 34 Articulos y dos transitorios) menos buena, pero es ne- 

cesario actualizarla a las necesidades del país y a la urgencia de su

poblaci6n. en especial en las partes rL lativas a la contaminación, mari- 

na y a las sanciones ecort6micas. 

Ahora bien, la Ley Federal de Aguas, es un instrumento legal que

apareci6 publicado en el Diario Oficial el Ii de enero de 1972, es ¡ m~ 

portante más que por otros factores, por el del nianejo que se hace del

recurso del agua y de las disposiciones. que se establecen para su ra- 

cdonal aprovechamien—L: o y distribuci6n equitativa, como lo indica el

Artículo 10de la Ley, añadiendo que tal situaci6n es de inter6s p5bli- 

co. A.simi.%m declara de utilidad pública la formulaci6n de un inventario

114
de los r--cursos hidráulicos del pals. 

En esta ley se habla de la conservaci6n de los mantos aculferos y

de las vr.<Ias de las aguas subterráneas, pero tambi6n se establecen como

de utilidad pGblica, las obras hidráulicas destinadas a preservar y me- 

jorar las condiciones eco 6gicas para el desarrollo de la flora y fauna

ex6ticas en corrientes', lagos . , lagunas, vasos y esteros. De la misma for- 
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ma para este ordenamiento cuya aplicacion compete a la Secretaria de
Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

es de utilidad pGplica, la preven- 
115

cion y el control de la contaminaci6n de las aguas. 

por cuanto hace al problema de la contaminaci6n de las aguas, por

causa de . las resicluales, la Ley Federal, en su- Artículo. 17, -- 

dispone: Son atribuciones de la Sewe' tar -la ( de
Agricult y Recursos

Hidráulicos . ) : XIX. - Regular la explotacion, uso o aprxDvechamiento de

aguas residuales y las con¿iciones en que hayan de arnrojarse en las 1 --- 
des colectoras, cuencas, cauces, vasos y de.Trias dep6sitos y corrientes

de agua, as! como su infiltracion procurando evital- en todo caso, la
contjminaci6n que ponga en peligro la salud pGblica 0 degrade los sis- 

temas ecol6gicos; en coordinaci6n con la Secretaria de Salubridad Y - 
116.. .. ' - Ira transcrita no estan comprendidas las aguasAsistencia. En la noi

de mar, por lo que dicho recurso no queda en tal situaci6n bajo la oom- 
petencia de 3a Secietaria de Agricultum y Rec,-wsos Hidráulicos. 

La Ley Federal de Aguas, previene la' comision de hechos delicti- 
vos y su sancion

correspondiente, en caso de daflos a obras hidráulicas

o por la explotaci6n, uso o aprovechamiento de las aguas de la naci6n
o del subsuelo en zonas vedadas sin tener la concesi6n o el penfLiso cO~ 
rrespondiente, excepto cuando sea para usos domisticOs- 

La Ley Federal P'ara 0-1 Fomento de la Pesca es un cuerPO jUridico
re --

titucional que reviste una. gran impor- glamentario del 1,x-ticulo 27 Con. 

tancia puesto que no s6lo n-TZula la pese,-, como una actividad ecorl5mica

dé?l 1, i' ls, tiencle- a pr-itepfx la fIcca y 1, 1 fauna. acuáticas, 
pro- 
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curando tambi1n la investigaci6n en dichas r wms y el cultivo de las
siendo consecuentemente una ley deespecies acuáticaS ( Ar iculO I), 

interi-Ss pGblico. Esta ley da vida al Instituto NaciOnal de Pesca, cuyo
117

antecedente había sido previsto por la Secretaria de Marina en 9571 y . . 

que actualmente tiene entre 'Otras facultades la de prestar asesoramien- 

to en materias de vedas y cOadyuvar al estudio de la contaminaci6n cuan- 

do cause daño a las especies pesquerás. (
Articulo 15). 

1,0gicamente su cumplimiento requiere de la fuerza pública, siendo

la principal auxiliar en la vigilancia de su aplicaci6n la propia Se- 
cretaría de- Marina a traves de la armada de *MIXiCO> lo que ya por dis-. 

posici6n legal se efectuaba cie,bde 1947. 

imen- 
En materia de prevenci6n de la. contwdnaci6n de las ag s rea. 

te es pobre este ordenamiento legal en los dispo-sitivOs correspondi . en- 

tes, toda vez que únicamente se señala que la autoridad competente pa- 

ra la aplicaci6n de la Ley se coord3nará con las otras autoridades que

manejen esta prevencion, lo que ya la hace quedar en desventaja con su

antecedente de 1947. 

En el Artículo 78 Previene que son infracciones a dicha Ley entINe

otras: Extraer, capturar. o destruír especies de pesca en zonas 0 sitios

de n>fugio 0 cUlt-iVO, o alterar la ecol.ogía de ClstDs- 7r̀anspCrtar en - 

mb, rcacioj,,es d,, 
asea prohi- stinadas a la pesca, instrumentos y artes dta pt

bidos, explosivos 0 sustancias contaminantes. Abandonar en las playas 0

riberas, especies de pesca o sus desperdicios. Causar la muerte, degene- 

raci6n o le3iones a las especies de pesca, salvo cuando
se trate de su
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fines de- investigaci6n cient:tfica- 
extracci6n o captura autorizada 0 1` 

Como disposiciones complementarias a la' I-CaY Federal- para el Fomen- 
2 dos del Ejqputivo que

to de la Pesca ba babido algunos decretos y acue . . 
lo , conserva - 

revisten verdadera importancia pues tienden a la pr9tecc n

ci6n y *mejoreniiento de algunas especies Mrinas, as! como de la flora
a . cuática. 

Entre otros podemos, señalar el Decxcto que declara una Zona de Re
fugio para . B, 11enas y Ballenatos en la laguna ojo de Liebre en la Baja

11.8 de enero de 1972 yCalifornía, publicado en el Diario C)ficial el 14

ampliado en marzo de 1980. lb noviembre de . 1973 se declara zona de Refu

gio Su~ ino de Flora; Fauna y
Condiciones Ecol.67,icas de Fondo> la - 

ubicada en Cabo San- Llicas , Baja California, donde queda est-rictamente

prohibido todo t ipo de pesca y el
arrojar substancias t6xicas

1

0 usar

explosivos, así como dejar en las playas desperdicios de pesca e inclu- 
sive anciar. 

Lo mismo se decret6 en julio de 1973 en el lugar denom1nado %
a

las pro>dmidades, del puerto de Veracruzs
Blanquita", área de arrecifes en 1 -

cria de

habi ndose crEadO tambi6n > previarnente, en febrero de ese año la 2
Refug o de ri ; ancdn- Nizu(-- en (. iintara ROO - 

Para conservar la tortUS 1̀, Y fOfflentar , 
reproducci6n ---- 

i 6 S& Alf-,Idose como 7ona di' RI' fu-SiOen julio de 1977 se PUMICO un AC'-1"-' 15' do
tecr-iOn la c<-r.,,prendida en la playa de R.-.nc- 1) o Nue- 

y de Vcda P Ìra su Ko

vo, Villa Alri,.tra, T-'IfI-Iul' P`-1s* 



162

Asi como estos Decretos y Acuerdos, existen otros similares y los

que coadyuvan a la protecci6n
1

de los recursoá rarinOs - 
0

la Ley Reglamentaria del Párrafo VIII del Articulo 27 Constitucio- 
nal reglamenta el Precepto constitucional señalado; crea la denominada

Zona Econ6mica Exclusiva . ' . como una Zona Adyacente al Mar Territorial Y

que se extiende doscientas millas náuticas a partir de la línea de ba - 
2, 1

se desde la cual se mide el mar territorla?. 

Este ord . emraiento ha significado un. gran 101M. Para nuestro País, 

pués lo coloca en un verdadero plano de igualdad con otros Estados de - 
1 * dicados a la explotaci6n de los recvrsos nurinos, trae también como - 

consecuencia una más racional explotaci6n de dichos recursOs Y evita

los serios inconvenientes que la mal llafflada 111-ibertad!' de los mares

b:ula consigo. 

La Ley de la Zona Econ6rivica Exclusiva como comururente se le cOno- 
ce, dispone el ejercicio por parte de la nacion, de los DereclíD.s de So- 

bcranía y las jurisdicciones que ella misma determina. 

En su Artículo 4, establece. En la Zona Econ6micá *Exclusiva, la - 

Nac-i6n tiene: 

I. Dereclios de soberanla para lOS finés de exploraci6n y explota- 

ci6n, conservaci6n y ackánistraci6n de los recursos *
naturales, tanto re
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no renovables, de los? fondos l'arirlos = cluido su subsue- 

novables COMO

lo y de las aguas supryacentes. 

II.' Der,ec'hos exclusivos Y . jurisdicci6n con respecto al*estableci- 

miento y la utilizaci6n de las islas artificiales, instalaciones Y

estructuras - 

III. jurisdicci6n exclusiva cbn r<,
specto a otras

ten- 

dientes a la explorac-i6n y explotaci6n econ6mica de la zona. 

IV. jurisdicci0n con reSPectO a: 

a) La preservaci6n del medio nerino, incluído el control y la el¡- 
minaci6n de la-contaminacion. 

De lo que obtenerros dos importantes consecuencias: un nye-jor apro~ 
vecbamiento de los recursos wrinos ( renovables. y. no renovables) y la

ci' n del medio marino mediante la prevencionobligaci6n a la preserva lo

el control y la eliminaci6n de. la c,,ntw.anaci6n, lo que complementa con
xal dictará medi- 

el Artículo 6, que precept6a: "
El Poder Ejecutivo F' -"d<' 

das adecuadas de administraci6n y conservaci6n para que los recursos vi- 
vos no se vean amenazados por una explotaci6n excesiva"- 

Unicamente s . on 9 los Articulos que contiene este cu(_rPO 1!--2al, más

dos transitorios, pero comrrenden toa0 lo referente a la Zona Ecc>r#6m ca

Exclusiva y al dnteré-,<; y- 1-,-, ci6n en ella. 
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Ahora bien el Reglairpento pala Pr\eavenir y Controlar la Contaminaci6n

del Mar por Verti:mento de Desechos y otras Materias, Publicado en el Dia- 

rio Oficial de la Federaci6n el 23 de enero de 1979, es de aplicaci6n ex- 

clusiva para vertimientos deliberados y señala a la Secretaria de Marina

com autoridad competente respecto del cumplimiento de sus disposiciones, 

aspectos ticnicos y para el otorgamiento de los permisos para los verrtí- 

mientos correspondientes, disponiendo que la citada dependencia del Eje- 

cutivo, señalará la zona donde se lleven a cabo. 

Considero Tje este Reglamento deberia complementarse con otro que

abarque todo tipo de contaminac-i6n marina, as! como que establezca con- 

trol sobre vertimientos accidentales o -- nprudenc,-iales. 

Es importante destacar que a pesar de las leyes y reglamentos an- 

teriormente citados, en Mixico no se ha contado en forma sistemItica con

una participaci6n coordinada ni sustantiva por parte de las autoridades

estatales y m= cipales, no obstante los mecanismos de coordinaci6n - 

existentes. La dependencia encargada del saneamiento ambiental en nues- 

tro país ha venido sufriendo adecuaciones tendientes a resolver este - 

problema en concordancia con el proceso de desarrollo. Sin embargo su - 

er-foque fundarventalmente nonrativo, as! como los escasos recursos que - 

se le han asignado, la han hecho estar en desventaja frente al amplio

ámbito de acci6n que la preservaci6n de los recursos naturales y la - 

prevenci6n y conti-91 de la contaminaci6n ambiental exigen, para pn)por- 
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cionar a la poblaci6n un nivel mínimo de calidad de vida. 

Por otro lado tanto el sector central como el paraestatal y los

sectores privado y social, quienes han participado en acciones preven- 

tivas y correctivas de la contaminaci6n, lo han hecho en la mayoría - 

de los casos en forma unilateral, atendiendo a sus prioridades, sin - 

incorporarse plenamente a las políticas y programas establecidos por

la Secretaria de Salubridad y Asistencia, hoy llamada Secretaria de

Salud. 

Todo lo anterior nos ubica en un esquema parcial que no ha sido

capaz de resolver en forma integral los problemas de deterioro de los

recursos naturales y de la contaminaci6n ambiental. 

Nuestro país apenas inicia acciones trascendentales en el C~ de

la conservaci6n, protecci6n y restauraci6n del Medio Ambiente y los re- 

cursos naturales, por lo que es inevitable encausarlas dentro de un mar- 

co normativo que permita la obtenc16n de mejores resultados y es por ello, 

que debemos responder positivamente a la creaci6n de ordenamientos le- 

gales Trás acordes con nuestra realidad de país en vías de desarrollo, 

pero en algunos casos con problemas de naci6n altamente desarrollada e

igualmente que sean conformes a nuestro sistema econ6máco y político. 
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4. 2.- M-exico ante los FOr0s Intexuacionales contra la Contamina - 

cion Marina. 

é

El tema de la proteccion ambiental ha acaparado la atenci6n mun- 

dial durante los últinos catorce aflos y se ha oonsiderado en las reu- 

niones intergubr= affentales e internacionales que, la protecci6n y

mejoramiento de las condiciones ambientales del planeta, son de interes
120

conirin a la hunanidad. 

El gobierno de MCx.ico a través de su historia ba tenido una espe- 

cial preocupaci6n. por dar a conocer, en los forós internacionales a los

que concurre, . su postura clara y definida So1re los aspectos que trescien- 

den el ámbito, nacional y se constituyen en objeto de atenci6n internacio- 
nal. 

Cuando _se celebr6 la Reunion -de la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas, en 1971, Mixico m:inifest6 ante la comunidad internaciOnal- su
convicci6n de que uno de los asuntos que exigía rápida solucion> tanto

a nivel nacion.al. como internacional, era la protecci6n del n-edio ambien- 

te, y que para ello era necesario adecuar las nyeadidas anticontaminantes
a las características regionales para no afectar o detener el desarro- 
llo econ6mico, nacional. 

El gobierno mexicano apoy6 amplia y decididamente la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio IknanO, 

celebrada en Est000lm en ~ 
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1972, las resoluciones enamadas de la misma; y la creaci6n

del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya

que sirvieron de base a nuestro país para que sus institu- 

ciones desarrollaran, y complementaran en su caso, suS polí- 

ticas ambientales, dando lugar a la creaci6n de diversos - 

ordenamientos legales sobre el particular y al in(!í,- inento - 
121

de acciones nacionales en la materia. 

Para el ano de 1973 se instituy6 en M& xico., bajo la - 

coordinaci6n de la Secretarla de Relaciones Exteriores, el

Grupo Intersecretarial de Asuntos Internacionales del Am~ 

biente con el objeto de conocer y coordinar las diversas po- 

liticas secretariales relacionadas con el ambiente y. apoyar

las posturas que el país adoptarla en lo futuro en los Forog

Internacionales. Este Grupo intersecretarial fue sustituído

t: n el afin de 1978 po, 3.- C-) misi6n Intersecretarial de Sane --- 

miento Ambiental y se instituy6 la Subcomisi6n de Asuntos ~- 

int,--r,nacioriales. 

A través de esta Subcoinisi6n se han coordinado desde - 

1. 979 la mayor parte de las actividades ambientales que tras- 

cienden el ámbito nacional, como lo son la instrumentaci6n - 

de lineamientos técnicos para guiar la postura de México en

delegaciones, eventos y asuntos internacionales; la coordi.- 
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naci6n. de opiniones y normas técnicas emanadas ce las depen~ 

dencias del Ejecutivo para definir posturas, conceptos o ac- 

tividades dentro de convenios, tratados, acuerdos y otros -- 

instrumentos internacionales; y la organizaci6n de

cipaci<5n en congresos, cursos y seminarios celebrados en Mé- 

xico o en otros pafses. 

Las disposiciones legales vigentes en México otorgan a

la SecretarZa de Eelaciones Exteriores facultades espec:rfi- 

cas para manejar las relaciones internacionales y, por tanto

intervenir en la celebraci6n de tratados, acuerdos y conven- 

ciones en las que el pafs sea parte; y en este caso están -- 

los asuntos ambientales que traspasan las fronteras naciona- 

les. El gobierno mexicano a través del Art culo 133 de la --- 

Constituci6n Po1rtica Mexicana considera los tratados inter- 

nacionales ofi*-cialmente en vigor para México como Ley Supre- 

1? 2
ma de la Union. 

En lo que respecta a la participaci6n de México en los

organismos Internacionales relac onados con el medio ambien- 

te podernos señalar que el Programa de las Naciones UnidaS pa

ra el Medio Ambiente, emanado de la Conferencia de las Nacio

nes unidas sobre el Medio Jiumano celebrada en Estocolmo en - 

1,372, cuenta con un Consejo de Administraci6n del cual Méxi- 

co forma parte y en el que ha tenido la participaci6n más ac

tiva y completa en los aspectos ambientales. SU participa--- 
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ci6n dentro del estudio y discusidn delos documentos emana- 

dos del PNUMA y sometidos a consiceraci6n de los pa. ses ha - 
sido prolífica; particip6 en la e.laboraci6n del pr&yecto de

reglamento dei propio Consejo' de Administraci6n;. la organiza

c16n del Simposio sobre la' Utilizaci6n de Recursos m iturales, 

Medio Ambiente y Desarrollo, conocido como R*eun16n de Cocoyoc

celebrado en nuestro pars en 1974; realiz6 una propuesta so- 

bre presentaci6n de informes nacionales durante los per:rodos

de sesiones ( lel uonsejo de Administraci6n, 
además de otras - 

123
activicades. 

México ha mantenIdo una estrecha colaboraci6n con el --- 

PNuMA, a trav.6s de su Oficina f<eg onal para América Latina, 

sobre todo en aspectos de promoci6n a su labor y a la proble

mática ambiental tanto de manera permanente como dentro de - 

las conmemoraciones del " Dra mundial del medio ambiente", ad

como en aspectos derivados de la evaluaci6n de los efectos - 

ecol6gicos caxisados por el descontrol del Ixtoc- I, en el Gol

124- 125
fo de méxico. Ha participado directamente en la organizaci6n

de un — Valler regional sobre el impacto ambiental de los de - 
11

126

sarrollos costeros, en coordinaci6n con la Oficina Xegionai. 

t*inalff,ente cabe destacar dos acciones significativas de- 

sarrolladas a d1timas fechas por el gobierno mexicano dentro

cel PPIUMA: la príniera., sp. -refiere al intento de que los pafEes

latino.-ímer carios presenten un frente comun ante el Consejo - 
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de Aaministraci6n del PNUMA, a efecto de que bean tomados en

cuenta por éste en la asignaci6n de proyectos
regionales; as

pecto íque tué el prop6sito fundamental de la " Reuni<5n pegio- 

nal Intergubernamental sobre el Medio Ambiente en América La

tina y el Caribe", celebrada en M6xico del 8 al 12 de marzo

de I9b2. ¡ kunque ésta no alcanz6 satisfactoriamente su objeti

vo, debido a la oposici6n de ciertos parses del área para -- 

priorizar programas de acci6n, como era la finalidad de la - 

reuni6n, sirvi6 para concientizar a los pa ses representados

sobre la necesidad de formar un bloque de intereses comunes~ 

ante el PNUMA. 

La segunda acci6n consis-ti6 en la actuaci6n tenida en el

perrodo de ses ones de carácter espejial del PNUmA, conmemo- 

rativo de la c6cada posterior a la celebraci6n de la Conferen

cia de Estocolmo, pujs a mixico le corresponci6 presidir la

elaboraci6n de la deciaracion conjunta de los gobiernos parti

c pantes, denominada de " Nairobí", la cual comprende una sem- 

blanza de los logros del Plan de Acci6n sobre el Med o Humano; 
ellas esferas ambientales que requerirány suñala asimismo aqu

127
de mayor atenci6n durante el pr6ximo decenio. 

La participaci6n de méxico en el seno cel PNUMA ha resul- 

tado, hasta la techa, la más importante de las tenidas hasta

el momento en rualquier otro organismo vinculado con aspectos

ambientales. 
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La organizaci6n Consultiva MarItima Intérgubernamental - 

es una organizaci6n especializada de las Naciones Unidas en

aspectos marItrmos- internacionales Cuyos objetivos fueron fi

jados' en 1959, y se refieren a facilitar la cooperaci<5n entre

los Estados en los asuntos técnicos que afecten la actívidad

te la se uy, ida0 de la vida bumana en el- rz*, a 11 espewalmen 9

mar. 

Kediante decreto presidencial en 1970 el Ejecutivo Fede— 

ral expres6 su conformIdad a la convenci6n de la OCMI. , a la - 

cual méxicWe adhIri6 en 1953. La labor de este organismo en

lo que se retiere a la prevenci6n y el control de la contami- 

naci6n del mar por hidrocarburos es notable. La uCMi decidi6

crear en 1913 el Cofnité de Protecci6n al Medio Ambiente Marl - 

no en el cual México particip6 desde su primera reuni6n, como

vicepresicente, y- logr6 la sede del Simposio Internacional de

Aspectos Derivados del Convenio para la prevenc16n de la Oon- 

taminaci6n Y1anina desde Buques que se realiz6 en Acapulco en

197b. S n embargo, cabe destacar el necno de que no obstante

la Darticipaci6n de México en éstas y casi todas las activida

des de la uCMI, no es signatario del Convenio Internacional - 

para Frevenir y Controlar la Contaminaci6n Marina desde buques

MARPUL 1973), en virtud de que el pals ha consideracio que no

está en condiciones de someter a su marina mercan -te a los re- 

querixienros técnicos que rija el convenio. Ello coloca a Mé- 

xico en una posici6n marginaí tanto en lo que se refiere al
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ava=- hacia una normativicad legal más.. completa- de sus cos- 

tas, zante el problema de. la contam—inaci6n marina, como fren- 

te a contaminaciones . ocasionadas en . sus a . guas por buques ex-. 

r lo tanto, cabe concluir que la participaci6n de M¿ xi

co en este organismo ha sido, cualitativamente hablando, M. uy

pob—- Baste remiti7rse a los informes de las delegaciones m.e

xic;r-- a particiDantes en sus reuniones , en cuyos textos pue

de que la actuaci6n de las celegaciones se concreta— 

ron E apoyar y tomar nota de las resoluciones de - Las reunio- 
128 - 
nes- Es preciso, por lo tanto, revisar a fondo los motivos ~ 

por 1--s que no se ha podido f irmar el convenio más importa . n

te w.H-, existe sobre contaminaci6n marina desde buques y ha— 

cer = estuerzo para adherir a nuestro pais, si se qw r— -- 

real-mente proteger nuestras agJs oceánicas y su patr-monio - 

mar=, de las consecuencias de la contaminac16n. 

C --n respecto a la urganizaci.6n de. las Naciones Unidas p l

ra la tducaci6n, la Ciencia y la Cultura en 1948, cre(5 la -- 

Uni_:!' In-cernac onal para la Conservaci<5n de la Naturaleza -- 

que --- vo por objeto orientar a ¡ os paises en la preservaci6n

de E-,— recursos naturales, 
especLalmente en materia de llora

tz--a. Asimismo, en el seno de la UNESCO, fue creada la Co

Oceanográfica Intergubernamental en 19bO, bajo la ± i- 

nali=ad de fomentar la investigaci5n cientIfica de los oceá- 
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nos, a efecto de conocer mejor su naturaleza y sus recursos, 

por medio de la acci6n concertada de sus miembros. 

máxico ha participado activanente en ambas Instancias; en

la prínera , en el rubro de entidades gurernamentales, o en el

e entIdajes conservaci . onistaS Driva,jas, Y-.- e¿ ian-te delle-gacio— 

nes.' Rcr lo que nace a la UOI, ha sido presidida Dor un inves
129

T-igacoi-- r-.ex.icano , y ha contadó, duranTe las reunicnes de la - 

Asamblea y del Consejo Ejecutivo, con la participaci6n activa

de reDresentantes de diversas cepentienc as na . c onales, 
enfo— 

cánaose tal acci6n a r.ejorar el conocimiento de! clima. de los

oceános y los recursoS ViVOS 1 al incremento de Los fonaos pa

ra el desarrollo' de estudios oceanogra5ticos relacionados con

cambios c1iffáticos, y a brincar ¿u apoyo a los Drop6sitos ten

d entes, a que la Coi otorgue mayor atenci<5n al estudio e ¡ den

tilicaci6n de las necesidades ce los países en desarrollo, -- 

con objeto ce obtener la as7istencia técnica. que le permita - 

parricipar efectivamente en los programas de la Comisi6n. 

Por otro lado, ¡ léxico espera aprovechar los conocimientos

y experiencias del importante progra—ma del organismo, d enomi- 

nado el ' Tecenio* Hidrol6gico Internacional" sobre la evalua— 

ci6n de los recursos y su variabilidad, 
en materia de aguas - 

130
superfIciajes y subterr neas. 

La urganizacidn Mundial ( le la Salud como organismo espe— 
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cializado de las Naci¿nes Unidas, se ocupa de todos los as— 

pectos relacionados con la salud humana y, por enae, de pro- 

blemas de saneamiento ambiental. La participacion de México

en este organismo internacional, sobre aspectos del medio — 

ambiente, ha sido poco abundante, limitándose al envio de di

versas dependenci is del Ejecutivo Federal ante even os del - 

organismo, como son: la Reuni(5n de Expertos Gubernamentales

sobre Planifícaci6n y Ejecuci6n de Actividaces de Vrgílancia

cel Medío Ambiente, celebrada en Ginebra, Suiza, en 1' J77, con

asister,c-,-- de persr)nal de la Secretarra de Salubridad y íAsis

tencia y cel uonsejo Nacional de Ciencia y Tecnologra; el -- 

Seminario sobre Inves tigaci5n de Efectos en la Saiud : e la - 

Contamiiinaci6n Ambiental, celebrado en 1978, con la Dartíci-.a

ci6n de la S; A; la Reuni(5n de Coordinaci6n del " Progra,-,a de -- 

Monitoreo Global de la Calidaci del Acrua", que tuvo lugar en

197v; asi como el desarrollo de programas oonjuntos con la - 

as* stencia del organismo, sobre saiud y medio ambiente, que - 

abarcan saneamiento del menio, control de la salubricad y efec

tos que tienen los car.bl*os provocadoS en el medio ambiente - 

131
sobre la salud humana. 

En lo que respecta a la situaci¿,ri de México en los Con-- 

venios Internacionales es rrportante señalar que el Artl c̀ulo

33 de la Constituci6n Poirtica Mexicana concede a los conve

nios internacionales por México todas las prerrogativas y -- 
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132
defenobliga¿iones de las leyes me - >¿ícanas; además, Méxiebí ha — - 

dido la tesis de que es a través. ce la cooperaci6n entre los

palses como s*e ceben resolver los problemas amiDientales que

trasciendan las fronteras nacionales. La actitud de México - ' 

frente a su compromiso como signatario ce di chos convenios

se ha limitado generalmente a la adopci(5n de disposiciones - 

y medi:das nacionales encaminadas a proteger algunos recursos

naturales. 

México se adhiri6 en 1958 al Convenio Internacional para

F, evenir la Contaminacion por Hidrocarburos áe Londres de -- 

1954, cuyo objetivo se estringi6 a la contaminaci(5n proceden

te de ¡) uques. Ahora oien, independientemente de las lagunas

jurrcicas que revel6 con el tiempo este primer intento de nor

ta adoptado -- m¿ ci6n internacional en la mat, ria, México no , 

nasta la fecha la enmienda al convenio hecha en 1962, ni la de

1971, relat- vas la pr imera a la posibilidac de proponer " la - 

extension de cualauier zona de protecci6n hasta un máximo de

100 m. 11as ce la costa", y la segunda, reíativa a " la regula- 

ci,jn de los tanques y la l¡mitaci5n de su
tamañoll, con el fin

de prevenir un desastre a conseCuencia de una contaminaci6n - 

acc1dental. 

En 190 se firman dos Convenios, uno de derecno piblico - 

relativo a la intervenci6n en alta mar en casos de contamina— 
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ci5n accidental por hidrocarburos y otro, de derecho privado

sobre responsabilidad civil en casos de contaminaci5n. bin - 

embargo, México se adhiere inicamente al de derecho piblico

dejando a un lado el de responsabilidad civil, y con ello - 

dejando al margen de protecci6n a sus aguas marinas en caso

de ocurrir un incidente contaminante en alguna zona cercana

de alta mar. 

k.n 1973, se firma en Londres lo que es en la actualidac

un modelo de reglamentaci6n en la materia, el convenio Inter

nacional para Prevenir la Conzaminacion Marina cesce Buques. 

Dicno instrumento no ha ' sido adoptado Dor México en virtud - 

de que " sus buques no están en posir)il da i de cumplir con - 

133
las d SDOSiciones técnicas que fija el convenj_o". 

En lo que se refiere al Convenio Internacional sobre Pre

venci6n de la Contaninaci‹5n Marina por Vertimientos de 19721, 

r-1, e`x- co ha formado parte del mismo. desde 1975 y más ain, na - 

promulgado un reglamento sobre la materia cesce 1578. Sin em

bargo, el convenio y el reglamento acusan algunas celicien— 

cias y algunas que les impicen, por si mismos, constituírse

en una forma eficiente de prevenci5n y control de la contami
134

naci6n de nuestras aguas nacionales. 

Por todo lo an- eriormente mencionado se puede conclufr - 
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nacionales en mZteria de contaminací6n marina que ha formado, 

es todavra d4bil y desarticulada, lo que impide considerar a

estas normas internacionales, constituicas en nacionales, co- 

ino su-ficientes o signif-".,ca.-,-,es en la prevencid'n y control de

la contaminaci6n marrtima del pais. 

La, uni5n Internacional para la Conservaci(5n de la Natura- 

leza elabor6 en 198U la Lstrategia Mundial Dara la Conserva-- 

c_,6n, con la asesorra, cooperacidn y apoyo financiero de -L Pro

grama de las Nac ones Unidas para el Mledio Ambiente; asi corno

con la colaboraci6n de laltAO y de la UNESCO, como parte de - 

las ímportantes acciones desarrolladas por la comunidac inter

nacional para preservar el medio ambiente del planeta, y en - 
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especial para conservar sus recursos naturales. 

La estrategia pretende estimular un enfoque más integraco

de la geszijn de los recurscá vivos y proDorcionar una orien- 

aci6n DOlftica de como lograrlo. Está dirigida a runcionarios

conservacionistas y responsables del desarrollo de los países, 

bu tinalicad es alcanzar tres importantes objetivos para la -- 

conservaci6n Ce los recursos vivos, relativos a la conserva— 

ci6n de los procesos ecol6gicos, a la preservaci6n de la divEr

sidad genética y al aseguramiento del aprovechamiento sosten¡ 
136

o de las especíes y los ecosistemas. 
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La mayor aportacidn que poarra hacer nuestro pals en la- 

Vor ce la estrategia seria cumplir con dos de los aspectos - 

que considero tundamentales en ella, relativos a revisar y - 

adecuar las legislacionesfiacionales y a organizar las entica- 

des gubernamentales encargadas de. las poli -ticas ambientales; 

ello , a erecto de que se integren dentro de éstas las cues- 

tiones de conservaci6n, pués de lo contrario se continuarán

desarrollando acciones loables, pero que por su carácter ais- 

lado se perderán en el intento global para preservar el medio - 

ambiente

Anora bien en lo que se refiere a la posici(5n de México

en la LII uonferencia de las i aciones Unidas sobre el verecho

de¡ 117 de 1973, enrelaci6n con la protecci6n y preservaci6n del me - 
138

dio marino, ésta estuvo Dasada en la Declaraci(5n de banto Do- 

mingo, aprobada por palses riberenos Cel caribe en 1972 y en

el Principio general ce que los Estados - tienen la obligaci6n

de proteger y preservar el medio marino. Dicha Declaraci6n

que por primera vez en la nistoria expres5 de una manera - 

coherente el concepto de , Zona Econ6mica Exclusiva-, inclu- 

y6 entre los derecnos cel Lstado ribereEo en esa zona, el - 

ejercicio de jurisdiccion para proteger y preservar el medio

marino. 

Desde que el gobierno de México réconoci6 los derechos de- 

soberanra del Estado ribereño para los fines de exploraci¿n y
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xf5loraci6n de- ros recursos naturales - en una zona dé 18 ue

millas marinas adyacen-teal mar territorial, sostuvo que ne- . - 

cesariamente ten-dr1a que reconocerse, además, la jurisdiccion

del i:,stado ribereho con respecto a la protecci<5n y preserva - 

cion ce! medio marino, sobre todo para proteger los recursos

La tarea principal -de la Conferencia de la urganizaci6n

de Las, riaciones Unidas soore el Derecho del mar en materia

de protecci6n y preservaci¿n del medio marino fue la distri- 

buci<5*n y reconocimiento de jurisdicciones entre los Lstados. 

1- sa tarea fue sencilla por lo que se retiere a la contarnina- 

ci6n proveniente de.. tuentes- terrestres, en virtud de que na- 

die puso en duda la soteran a de los Estados ríbereños para. 

actuar en ese terreno. Igualmente, fue rácil reconocer la com- 

peten . cia exclusiva del Estado riDereño para controlar la con- 

tamínacion proveniente de actividaces de exploraci6n y explo- 

taci6n de la platafor7na continental, y la' de la futura Auto- 

ridad Internacional de los kondos Marinos para regular las

activídades potencialmente contaminantes en los fondos mari- 
139

nos más alla de la jurisdicci(5n nacional. 

La tuente de contaminaci6n que provoc', mayores diticul-ca- 

des, por lo que se refiere a la distribuci6n y reconocimiento

de jurisdicciones, fue la contaminaci6n causada por buques, por

tratarse ce- fuentes m6viles sujetas a la jurisdicc16n del Fs - 

F - 

lac.o de pabel¡<Sn, que lo mismo pueden contar.inar la alta mar
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más allá de toda jurisdicci6n nacional que zonas de soberanía ab- 

soluta, com son los puertos, aguas interiores y mar territorial, 

o áreas de jurisdicc-i6n limitada del Estado ribereño, acm la Zo- 

na Econ6mica Exclusiva. 

La posici6n de México, por lo que se refiere a la contaminaci6n

causada por buquos, fue la que finalmente prevaleci6n en la Conferen~ 

cia de que se trata, Duás se mantuvo la tesis de la necesidad de: -- 

a) reglamentar la contaminaci6n por buques mediante norffas universa- 

les de carácter uniforme, y b) reconocer al Estado ribereño ciertas

facultades para hacer curnplir esas norras internacionales, sobre todo

frerte a la negligencia del Estado del pabell6n. 

La Tercera Confemar estableci6 un nuevo r6gimen oceáráco que in- 

cluye una Zona Econ6jrdca Exclusiva de 200 millas náuticas, en la que

el país ribereño tiene der\echo a explorar y explotar los recursos del

espacio oceánico, del fondo y del subsuelo marino; pero tambí6n im- 

plica muy serias responsabilidades con la comunidad internacional puás

obliga al país ribereño a conservar los recursos naturales y a evitar

el deterioro del ambiente. 

Sin embargo los países reberefios ejercerán una verdadera soberanía

sobre la = en la medida en que tengan la capacidad científica y tecno- 

16gica necesaria para explorar, explotar y acbidnistras - e incluso nego- 

ciar con otras naciones- sus rrares y sus recursos. 

La amplIaci6n de la infraestructura oceanográfica es una tarea enor- 
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me , dificil, costosa y requiere de mucho tiempo; incluye

no s6lo el entrenamiento de cientificos y t6ncios, sino -- 

también la adquisici6n de instrumentos oceanográficos y -- 

aparatos de observaci6n, la construcci6n de barcos y veh1- 

culos de investigaciones, el establecimiento de institu- 

tos oceanográficos, bancos de informaci6n, centros de cla- 

sificaci6n, bibliotecas, estaciones de medici6n y demás ins- 

talaciones. 

Para estos fines puede esperarse alguna asistencia fi - 

naciera y material por parte de las agencias principales de

la Organizaci6n de las Naciones Unidas, así como ayuda bi- 

lateral de los paises industrializados. La asesoria cientí-. 

fica y técnica puede obtenerse de la Comisi6n Oceanográfi- 

ca Intergubernamental y de la Organizaci6n de las Naciones

Unidas para la Educaci6n la Ciencia y la Cultura. En todos

estos casos es esencial poner en acci6n las reservas inte- 

lectuales nativas, la creatividad y la capacidad de los -- 

paises subdesarrollados importantes para elaborar investiga- 

ciones oceanográficas; as! como asegurar una estabilidad en

el interés y la participaci6n de los gobiernos para llevar

a cabo dichas tareas. 

Las perspectivas de la par-LiCipaci6n de México en la - 
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Tercera Conferencia, deberán centrarse en apoyar el texto de

la Convenci6n propuesta, no apoyando modificaciones en el te- 

ma que nos ocupa, y llegada su oportunidad, adhiriéndose a - 

dicha Convenci6n, poniendo en marcha sus disposiciones y pro- 

mocionándolas en beneficio de nuestros propios intereses - 

econ6micos, políticos y ecol6gicos. 

4. 3.- Medici6n y Vigilancia de la Contaminaci6n. 

En la actualidad nadie discute el hecho de la contaminaci6n

de los océanos; sin embargo, en la mayoría de los casos los -- 

criterios para determinar la magnitud y los efectos de esa con- 

taminaci6n son extremadamente vagos. Por ejemplo, no se sabe -- 

mucho de los efectos subletales de las sustancias contaminantes. 

Es posible que los cambios provocados por muchos contaminado- 

res tarden varios decenios en manifestarse, de manera que los

cambios diarios e incluso anuales resultan sumamente difíciles

de percibir. Algunos efectos a largo plazo han quedado de mani- 

fiesto en ciertas zonas en que los -organismos de regulaci6n han
140

prescrito complicados programas de vigilancia rutinaria. 

Por lo tanto, la categorizaci6n y clasificaci6n de la

contaminaci6n es s6lo un primer paso para impedir que siga - 

aumentando la contaminaci6n de los océanos. 

Para luchar contra la contaminaci6n, sea en el plano - 

internacional, regional o nacional, hay que estudiarla sobre

la base de un programa de investigaciones permamentes y ejer- 
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cer la vigilanc:ra más amplia que sea posible. 
Ls vital es- 

tablecer criterios y puntos de referendia biologicos quí- 

micos y f:rsicos'*que permitan medir la contaminaci6n y, por

ence, vigilar estrechamente la salud de los océanos. 

La determinaci6n c r. -- eles de referencia para la sa

lud de los océanos presenta COMDlicaciones por la variaci6n

natural de las condiciones y por el estado general variable
141

de un medio flu:rCO- 

Las perturbaciones importantes, como las provocadas - 

por grandes derrames de petr6leo, se reconoctn fácilmente

y su amenaza se puede ccimbatir tanto en los laboratorios
como en la escena de los accidentes de

contaminaci6n. No . 

obstante, siempre será dific l cetectar y evaluar los - 

etectos de las sustancias contaminantes cuyos Duntos de en- 

trada y cantidades no se hayan localízadoso cefinico aae- 
cuacamente. Esto es aplicabie en particular a los contami- 

nadores que in.wresan en los océanos desee la atm6sfera o

desembocan en ellos en* una serie de puntos mediante los - 

sistemas fluviales. En su mayoria, estas sustancias se di- 

luyen y dispersan con gran rapidez sin dejar n-4n.a n rastro
palpable o fácil de reconocer. Se funcen con el fondo qul- 

car cambios - 
mico del oceano, pero a la larga pueden prov- 

en el medio marino. 

t, a _) 
irl(iicacioresutilizaci6n de organismos marinos copc
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le basa en la ci eencia de que los medios naturales no conza- - 

minados se caracterizan por presentar condiciones biol6gicas- 

equilibradas y comprenden una gran diversidad. de vida animal

y vegetal. Además se considera que en los medios naturales

hay representantes de todos los niveles tróficos de, la tra- 

ma alimentaria marina: herbivoros, carnivoros, necrdfagos, 

filtradores y consumidores de detritus— Los. con- 

taminadores matan a los organismos más sensibles-, lo que se

traduce en un cesequilibrio, y por ence en un cambio obser- 

vabie de la estructura de la, comunidad. Es posible ' que los

enemigos naturales de una especie mueran en tanto que la

especie propiamente dicha sobreviva. Asl puds, esta especie

í42
puede crecer y reproducii?se descontroladamente- 

A medida que aumenta la contaminacidn, el ndmero de - 

especies aismiruye, aunque es posible que los sobrevivien- 

tes contintien auraentando num4ricamente. A la postre la con- 

taminaci6n puede llegar a un punto en que incluso los sobre- 

vivientes capítulen y la zona quede sin formas visibles de

vida. Los cambios de los hlrb-; tos alimentarlos también pue- 

den in-licar- una poluci6n grave. Por lo general, las subs- 

tancias contaminantes influyen marcadamente en la vida ve- 

getal de las aguas litorales, lo que a su vez desencadena

una serie de cambios en la poblaci6n animal. Los primeros

áfectados por un descenso de la productividad primaria son

los herbIvoros. La eliminaci6n de éstos acarrea una reduc-. 

ci6n de los carnfvoros, mucnos de los cuales también "pue- 

den ser eliminacos por los efectos directos de la contami- 
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naci6n. una mayor poluci6n acaba con los -animales que se al¡ - 

mentan por riltraci6n y rinalmente, si ista continia desaDa- 
143

recen incluso los consumidores de detritus. . 

En xiltima instancia, la eficacia de cualquier forma de

vigilancia o control de la contaninaci?n se deberá someter

a prueba en las comunidades naturales del mar. Desgraciada- 

mente, este metodo presenta los inconvenientes que suponen

la complejidad de las comunidades marinas y nuestra compa- 

rativa ignorancia de ellas. Esto se aplica incluso a las

comunicades bentonicas de las aguas litorales bajas, ya

144

muy estucíacas, aunque por la general m-. entr. mayor sea el

tamaño del animal y m_Sentras más cerca de la costa viva, 

mayores serán las" posibilicades de que sea estudíado. 

La evaluacl<5n biol<5gica dc la contadinaci5n de los ma- 

res enfrenta Dor lo menos dos Droblenias fundamentales: la

ignorancia respecto de muchos de ícs organismos, de sus - 

relaciones entre si y sus relaciones con el medio f isico

y qur:nico; y la ignorancia respecto de las diferencias cuan- 

tíratíva3 de un íw,; smD tiDo de comunidad en situacicnes conta- 

minadas y no contamínacas, incluso los grados pro.aresivos

de conzaminaci6n. 

La soluci(5,n de estos problemas reside en las investiga- 

ciones multidisciplinarias que puedan proporcionar niveles

de r-jtez,.2 icia sobre la condici<5n de 1,- i antes
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de - '- < úe 1 - s e e fec t ue —la- contam—i r-rac i on , y re lac i onar lo s c on - - - -- 

los cambios experim.entados por las comunidades que sutren

contaminacijn. Desgraciadamente, la rndole de estos pro- 

blemas reduce las posibilidades de obtener soluciones rá- 

pidas mediante programas de investigaciones aceleradas y

a corto plazo: el número de las variaciones naturales pos¡- 

Dles dentro de una sola comunidad crea -demasiados proble- 

mas..., 

Por lo tanto, como ninguna comunidad puede existir - 

a_Ls1adamente en el continuo oc¿anico, para que la importan

cia de los estudio referenciales supere el á bito local, se

requieren investígacione. prolongadas y de gran alcanc'e. 

Los datos que se obtengan mediante estas investigaciones

serán especialmente valiosos para tratar de establecer - 

modelos num-Iricos del medio marino con miras a preveer <-u, 

cambios y los riesgos potenciales de contamínaci6n. 

4. 4.- Vigilancia mundial. 

Coro la contanInaci¿n de los mares es un problema mun- 

da de
díal, la rrejor maner,-.¡ de acometerla es, en la mecl

lo posible, en escala planetaria; esto hace necesario adop- 

tar un Sistema Mundial y Cor.pleto de Vigilancia del Pleaio. 

Naturalmente, las dificultades para establecer y organi- 

zar un si -,tema de ese tipo son enormes, por lo ubicuo de la

contaminaci6n y por la variedad de fuerzas a que obedecen
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Los con-caminaaori!s- 

La imágen que tiene el hombre del estado actual del me- 

dio marino es,' en general, de profundo desconocimiento. A

decir verdad, hay grances zonas océanicas prácticamente sin
145

explorar, sobre toco. cerca de IOS DarSes en cesarrollo. - 

tstas zonas, alejadas de los centros poblados, 
han sutri- 

do'. T.jenos contaminaci(5n y por lo -tanto brincan una oportu- 146

nicad preciosa para realizar estudios ae
referencia. Seria

preciso . poner en marcha un esfuerzo internacional de cOO- 
peraci6n para estudiar estas zonas oc4anicas. 

Fuera de tratar ce abarcár a todo el mundo, 
surge la ta- 

rea igualmente dificil de coordinar las actívidades que son
vitales para el funcionamiento del sIstema: 

normalizar los' 

nte que pará- 
ristru:7,entos y técnicas y detPr:l rar exactame

metrosocéanicos y qué contaminadores se abarcarán. 

La informacidn que se récogiera en la rei de vigllancia

tendria que ser elaborada y transtormada er. 
un ¡ di , oma utl- 

1; 
ob ernos y de laszaDle para las ramas ejecutivas de los 9 ~ 

orgarízaciones regionales e inzernacior-.ale:. Por lo tanto, 

para que la planíficaci6n de la red rrund al y la evalua- 

ci6n cientifica de su producci¿n estuviera a cargD de la co- 
T.un-; da,,-' cientffica, la responsabilidaJ de su funcionamiento

r, c: aerra en los gobiernos. 
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El programa inicial deberia realizarse en el plano re~ 

gional para asr obtener modelos que se puedan. aplicar en

otras zonas y conzar con puntos de partida para realizar

esfuerzos munaiales. Como requisito previo a los programas

de vigilancia, se ceben emprender estudios referenrinles y

ce eXDloraci6n para ceterminar los niveles de divcrsas - 

substancias en el agua, de los sedimentos y de la vida ma- 

rina puesto que no s5lo proporcionarran los niveles de re- 

rerencía de las zonas relativamente no contaminadas sino

que tambit,-i constituirlan puntos de referencia para es- 

tud-,ar los cambios que se operaran con el tiempo en las zo- 

nas conzar.inacas. La norm'alizaci6n de los m4toc.os y técni- 

cas debe considerarse tarbii5n un primer paso esencial para . 

la vigilancia del medio marino. 
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CONCLUSIONES

a

Hoy, tanto en los paises en desarrollo como en los industridizados, 

se reconoce que existe una Intima relacion entre las aspiraciones econ6- 

ricas y socL2-es del hombrz per ur- lado, y el patrimonio en recursos na- 

turales y el medio ambiente por otro. Estos recursos constituyen él prin- 

cipal soporte para alcanzar aquellas aspiraciones. De aqui se deriva que

el asunto del mecLio ambiente, inevitablemente, se haya transformado en un

tema global y se confluida cada vez más con el complejo de ¿asuntos ori6 

micos, sociales y políticos que alhora. confronta la comunidad miuidial. 

Es indiscutible que el hombre, en el desenvolvimiento hab-itual de su

vida, ya sea individualmente y en sociedad, siempre ha alterido el fun- 

cionamiento norral de la naturaleza, de la cual, por dejiiás f -i, íia parte. 

Pero, movido por la itica del progreso y debido al desarrollo acelerado

de la tecnología dentro de una modalidad de desarrollo econ¿5inico- y social, " 

que conocemos como exitoso en los que hoy son los paises ind ;- rializa- 

dos, esa modificaci6n se ha ido acercando a líjútes que son . l. inrantemen~ 

te peligrosos para su propia subsistencia. 

las diversas formas tecno 6g! cas acein-radas y eficientes - ara ex~ 

plotar los recursos naturales, con la fínalidad de aumentar la rentabi- 

Iidad del capital y no el de satisfacer las necesidades básicis de la

poblaci6n, llevan frecuentctmente a daños en los ecosiste- 

mas y al <i&otimitinto de los n, tlijtiilrj,:3, con la , nsel nte im- 1
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posibilidad de seguir utilizándolos para la satisfacci6n de las futuras

generaciones, 

La relativa indiferencia ante la contaminaci6n de los mares obedece

a-! convencimiento de que los océanos son tan vastos que pueden recibir

sin mayores dificultades todos los desperdicios y todos los desechos de la

sociedad humana. Actualmente se está poniendo de manifiesto que, a pesar

de su considerable volumen, los oc5anos tienen una capacidad limitada de

absorber al menos ciertas clases de agentes contaminantes. 

El tipo de Contaminaci6n consistente en la eliminaci6n de las aguas del

alcantarillado y de los desechos industriales es debido al progresivo avance

y complejidad de la tecnología moderna. El gran desarrollo industrial no toma

medidas adecuadas para prevenir y controlar -la contaminaci6n y esto le es ne- 

gastivo ya que = cluso -las propias industrias deben usar aguas contaminadas. 

Para prevenir la contaminaci6n por desechos industriales se debe de lle- 

var a cabo una modificac 6n de equipo y operaci6n de plantas industriales; un

desarrollo e implantaci6n de procesos y tratamientos adecuados que hagan fac- 

tible la recuperac-46n de productos come:re-iales y se debe tener especial aten- 

ri6n en cuanto a una adecuada ubicaci6n para la descarga de las aguas resIduales. 

En la actualidad la ¿ctividad que origina una mayor oontaminaci6n es la - 

explotaci6n de petréleo y gas ya que esta actividad va en aumento día tras día. 

Los hidrocarburos halogenados se han extendido como contaminantes debido al gran

uso que se les da tanto en la industria como en la agricultura. Tienen graves - 

efectos perjudiciales sobre los animales y plantas wrinos debido a la capacidad

tan grande que tienen los organismos del mar para concentrarlos. 

La contaminaci6n por el petr6leo es una consecuencia de la dependencia de

los países industriales de una tecnología basada en este producto. 
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Es por esto que las especies marinas que mayorínente son. afectadas por

este tipo de contaminante son las que habitan en la zona litoral. 

En lo que se refiere a la descarga de contaminantes por los barco.,_ 

la estructura, equipos, instalaciones y materiales de algunos buques no

cumplen con los requisitos indispensables pare llevar a cabo una preven - 

cion de la contajuLnacion efectiva y Ix -r lo tanto es nec-c aiio desarrollar

mejores normias para inspecci6n, certificaci6n, construcci6n y equipamien- 

to de los buques, así como a la calificaci6n de sus respectivas tri- 

pulaciones. 

Los contaminantes qu nLicos orgánicos son el resultado de deseci. 

procedentes de las operaciones de fabricaci6n de productos quimicos - .— 

gánicos 6 de plaguicidas y son muy t6xicos para la flora y la fauna

acuáticas. 

Prácticamente los contaminadores inorgánicos ingresan en el oc&am

a través de los efluentes de establecimientos industriales o de explo- 

taci6n minera. i

Las sustancias nutritivas que proceden de las aguas de alcantarilla

de desechos orgánicos perturban seriamente los ciclos naturales de la

producci6n primaria. Lo peligroso es que se da lo que podriamos llamar

una tendencia negativa ya que la cantidad de desechos con sustancias

nutritivas que proceden de la agricultura y de las 3ndustrias de elat--) 1

raci6n de alisrtentos continGan err-cie ndo, en la misma proporcinn en qu- 

aur>--nta. la producci6n pira 11cZar a jat.isfacw la demanda. 
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La contaminaci6n originada por los s6lldos en suspensi6n es la con~ 

secuencia de la carencia de lugares adecuados en tierra para desalojar - 

los desechos industriales y por lo tanto son arrojados al mar. La gente

hace uso in -estricto de cosas, algunas útiles, muchas otras completamen- 

te superfluas, pero que son ponderadas de nx) do exagerado por la publici- 

dad a través de los medios de comunicaci6n resiva, oon fines preponderan- 

temente lucrativos y mediante una insistencia enajenante. 

la contaminaci6n térnáca. aparece como consecuencia de las descargas

en el mar de las aguas usadas pa-ra refrigerar los generadores de elec- - 

tricidad y otras plantas industriales ocasionando una disminuci6n de la

ventilaci6n al aumentar la temperatura de las aguas de superficie, y - 

con esto incrementos pequeños pueden bastar parva que prolifere un planc- 

ton venenoso. La contaminaci6n térmica puede interferir también con el

reciclado de las aguas para fines urbanos e industriales. Desgraciadamen- 

te se espera que la demanda de electricidad aumente contínuamente; y la

satisfacci6n de esta demanda implica elevaci6n de la contaminaci6n. Es - 

imprescindible un cuidado especial para ubicar las centrales eléctricas

que empleen agua de mar como refrigerante en zonas tropicales. 

El peligro de la contaminaci6n por residuos radiactivos lo encontra- 

ws básicamente en el alto grado de concentmci6n biol6gica de las sus- - 

tancias radiactivas a lo largo de las cadenas alimentarias. Solamente en

caso de que ocurriera un accidente o bien debido a una guerra nucla-, , el
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hombre está relativamente protegido de una contaminaci6n radíactiva

directa, en realidad el principal peligro actual proviene del alto

grado de concentraci6n bíol6gica de las sustancias radiactivas a lo lar- 

go de las cadenas alimentarias, de esta manera le ameiiaza la contamina- 

ci6n radiactiva indirecta. 

Debido a la naturaleza secreta de las operaciones militares, fre- 

cuentemente se desconoce la naturaleza quimica y toxicol6gica exacta de

los desechos militares y por consiguiente esto constituye una traba pa- 

ra llevar a cabo un control eficaz de la contaminaci6n. 

Ahora bien, los Estados deben darse cuenta de que la jurisdicci6n

nacional por si sola no basta para tratar el problema de la protecci6n

del medio marino, por lo tanto deben aumentar sus actividades de coope- 

i,a! 6n Internac-LUnal y e/ tender el cil,-ance territorial ¿e su - Legisla- 

ci6n nacional. En el ámbito internacional se precisa de una justa coo- 

peraci6n cientifica ya que los procesos oceánicos desconocen las fron- 

teras politicas; y en el ámbito nacional se necesita, tamb1in, una - 

apropiada coordinaci6n y cooperaci6n intersectorial ya que dichos pro- 

cesos tampoco distinguen esferas de oompetencia. 

La obtenci6n de materias primas del fondo marino - ya sean minera- 

les o materiales de construcci6n- es cada vez más frecuente. Sin embar- 

go, a pesar del gran avance de la ingeniería oceanica, no se aprovecha
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afin toda la capacidad tecnol6gica debido, principalmente, a que la - 

legislaci6n internacional sobre la explotaci6n del lecho oceánico pro- 

fundo no se define todavía. En la actualidad todo el mundo sabe que - 

los océanos no solamente representan un medio importante de transporrte

y comercio, sino que también constituyen una vasta reserva de alimentos - 

además que desenWzñÍan un papel fundamental en los ciclos del agua, y - 

moderan la temperatura y los climas de la Tierra. 

Cualquier utilizaci6n de estos recursos deberá partir de una in- 

vestigaci6n marina dirigida hacia la comprensi6n de los fen6menos, los

procesos y las condiciones naturales de los oceanos, así como de los

resultados que de ella se obtengan. Esta tarea es tan grande que úiIi- 

camente puede abordarse y eventualmente resolverse por la acci6n con- 

junta de todas las Naciones. La apreximaci6n rrás efectiva y fructífera

a semejante investigaci6n se darla por medio de una verdadera colabo- 

rací6n entre las Nacio-ies. 

Pese a la evidente preocupaci6n mundial por salvar y preservar la

fauna y flora marinas, a Gn no existe un sistema verdaderamente eficaz

para el control de este. tipo de contaminaci6n. A nivel nacional gene- 

ralmente los problenas se han ido atacando conforme van apareciendo, 

de tal manera que la contaminaci6n de las aguas costexas se trata en

general con arreglo a las disposiciones que regulan el control de la

contaminaci6n de las aguas interiores, dando oamo resultado un cGnulo
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de leyes fragmentarias y de jurisdicciones secretariales no coordina- 

das. Además por desgracia ninguno de los organismos especializados ni

de las organizaciones intergubernamentales en materia de contandnac-i¿Sn

marítima tienen atribuciones lo suficientemente amplias como para dar

ima competencia v una orientac¿5n globales en la mater -*a

Sin embargo existe en la comunidad internacional una conciencia ca- 

da vez mayor de que todas las Naciones, se consideren o ---- 

no a si mismas víctimas de la contaminac-i6n, tendrán que ponerse de -- 

acuerdo sobre medidas de control y su aplicaci6n. Aunque la contamina- 

ci6n del mar pueda ser especialmente severa en algunas localidades y no

en otras, la informaci6n que se acumula en los estudios c5entificos no

deja lugar a dudas de que, con el tiempo, todos los oc&anos se halla- 

r5n amenazados. También pone de relieve que la contaminaci6n está pro- 

vocando gradualmente cambios y que la recuperaci6n será muy lenta, in- 

cluso si comienza inmediatamente. Por lo tanto, ninglín miembro de la co- 

rminidad mundial puede negar el problema ni mantenerase al márgen de sus

efectos. 

Todos los palses ya sean primordialmente agicolas o industriales, 

se verán obligados a pensar en restringir los tipos y las cantidades

de sustancias que entren en el medio y en la manera de que tales des- 

perdicios puedan seguir siendo eliminados en el mar sin peligro alguno. 

El problema que tienen que resolver los países industriales, que en dicho
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proceso han contribuido en gran medida a agravar la situaci6n, consiste

en asegurar que el deseo de detener los avances de la contaminaci6n no

se convierta en un instrumento para retardar inconscientemente el cre- 

cinúento de las naciones, que ai1n están luchando para alcanzar ixi nivel

similar de desarrollo. Puede resultar posible, en lo futuro, que todas

las naciones eviten la contaminaci6n mediante una planificaci6n atinada. 

Ahora bien, nuestro pa-ls padece al igual que muchos otros del mal

denominado Subdesarrollo, no obstante esto no implica que no pueda lle- 

var a cabo medídas tendientes a aprovechar de una manera 6ptima sus - 

recursos marinos. Si bien es cierto existe una gran diferencia entre la

capacidad marina de los paises industrializados y la de los paises en

proceso de desarrollo; los primeros han invertido grandes cantidades de

dinero en investigaci6n marina, ocurriendo lo contrario con los segun- 

dos y por consiguiente tienen resultados negativos tales como una capa- 

cidad clentifica marina incipiente que les impíde en mucho alcanzar ple- 

namente sus- objetivos socio- econ6micos nacionales. 

Para que en los paises en proceso de desa= llo el uso y aprovecha- 

miento del océano cumplan adecuadamente con el desarrollo nacional es - 

preciso: 

Desarrullar las ciencías, y tecnologías del mar en las universidades

y centros de investigaci6n, as! como en el sector oficial, tomando en

cuenta los recursos humanos y financieros, el equipo y las instalacio- 
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nes. 

Realizar un amplio esfuerzo para estudiar y explorar el ociano consi- 

derando la diversidad de su potencial, sin reducirse a una sola activi- 

1— i con -o a menuen acontece con la p, s,- a - n los paises .'-e-',. Tercer Mundo. 

Establecer la prioridad que el mar y sus recursos tienen en el pro- 

ceso del desarrollo nacional. 

Evaluar la capacidad clentifica y tecnol6gica nacional y fijar la

estrategia para administrarla y coordinarla, tomando en cuenta todos

los sectores del pais y los recursos disponibles. 

Conocer los recursos humanos; definir las necesidades de la investi- 

gaci6n básica, de la orientada y del desarrollo tecnol6gáco; y aumentar

la capacidad cientifica y tecnol6gica mediante la formaci6n intensiva de

personal. En este aspecto las universidades tienen un papel crucial. 

Desarrollar y seleccionar las tecnologias más apropiadas para aprove- 

char los recursos de acuerdo con las condiciones del país. 

Estudiar y definir los procesos de comercializaci6n y desarrollo eco- 

n6mico e industrial que X-- quieren los usos y recursos marinos ya ¡ den- 

tificados. 
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Promover los servicios oceánicos de apoyo ( bancos de datos, ma- 

reografia, cartografía, hidrografía, meteorología marina, centros de

informacISn, vigilancia de la contaminaci6n, etc...). 

Auspiciar el esfuerzo conjunto de administradores, técnicos y obre- 

ros para que apliquen la técnica apropiada y dispongan de suficientes

recursos financieros. 

Establecer medidas administrativas y legislativas que propicien el

desarrollo y administi-aci6n racional de los usos y 2_—ecursos marinos, 

eviten los conflictos, y pennitan coordinar los sectores y las insti- 

tuc-iones. 

Usar los datos científicos y estadísticos pertinentes para retro - 

alimentar el proceso administrativo. 

Establecer bilateral y multilatera-hiente la necesaria cooperacion - 

internacional. 

Son indispensables además, el apoyo gubernaro-ental, la programa- 

ci6n adecuada, un s6lido financiamiento que garantice la continuidad

de las acciones, una infraestructiwa suficiente y una comunidad --- 

científica comprometida con la Naci6n. 
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Hace más de dos d6cadas, los paises industrial -izados se dieron cuen- 

ta de lo necesario que era brindar ayuda t6cnica y educativa a los pal- 

ses en vías de ¿ esarrollo, para as! cerrar la brecha econ6mica entre - 

ambos grupo. Con este fin se desarrollaron y estructuraron ampl:ii rpm- 

gramas de asistencia. Un gran n unero de expertos fue enviado a los

países subdesarrollados para impartir cursos de ciencia y tecnología

y para capacitar a los j6venes en los m6todos de trabajo y de produc- 

ci6n de los paises industrialízados. Se les proporciono una gran ayu- 

da material, grandes instalaciones industriales - plantas de energía

el6ctrica, presas y fábricas- se construyeron en los países del Ter- 

cer Mundo, cuyos científicos, ingenieros y t cnicos obtLrjieron becas

de capacitaci6n en los pa5ses industrializados. Sin embargo, a pesar de

de todos estos esfuerzos, no se ha ceinrado la brecha entre los países

pobres y ricos; y lo peor es que se ha ahondado todavia mas. 

Algo parece estar mal en la filosofía en que se ha sustentado has- 

ta ahora, la ayuda t6cnica. 

Una de las razones de este desarrollo insatisfactorio y decepcio- 

nante puede ser que, en gran parte, la ayuda ticnica se ha llevado a

cabo sin una verdadera comprensi6n de los caminos de desarrollo que - 

podrían seguir los diferentes paises del Tercer Mundo. Los paises desa- 

liados deberian comprender que los paises en vías de desarrollo tie- 

nen, por su propia cuenta, una rica herencia cultural de la cual pue- 
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den enorgullecerse, y que desean mantener su identidad intelectual y

cultural. 

Tienen conceptos de valor que a menudo difieren de los que go- 

biernan la vida y el trabajo en los paises industrializados. Concep- 

tos como " trabajo" y " ocio" tienen un significado diferente en los - 

paises subdesarrollados que en los desarrollados. Por lo tanto, la - 

simple transferencia de una tecnología moderna, de equipo nnly avanza- 

do, y de los rrétodos educativos que la acompañan no serán con frecuen- 

cia el procedimiento adecuado. 

La asistencia tácnica no debe darse en una sola direcci6n, es - 

decir, de los palses industrializados hac-ia el Tercer Mundo. Más bien, 

deberia de concebirse caro un intercambio de cultura y conocimiento, 

y no s6lo como una exportaci6n de tecnología. La wta debería ser la de

activar las capacidades end6genas de creaci6n científica y t&cnica en - 

los países en desarrollo. El objetivo educacional debe. ser la " inova- 

ci6n" y no la ' Umitaci6n' I. Los países en vías de desarrollo deben de- 

cidir, por su cuenta, quiS tipo de tecnología armoniza mejor con su - 

identidad y estructura nacional. 

Si esto se logra, se habrá preparado el terreno para una verdade- 

ra oolaboraci6n en los campos de la investigaci6n y la tecnolog;ia, - 

entre los países desarrollados y subdesarrollados, basada en una igual- 
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dad de derechos y en la conservaci6n de la identidad. Un paso más sería

el de construir una infraestructura científica y técnica adecuada en - 

los paises subdesarrollados, lo cual se podria lograr mediante la ac- 

tivaci6n de las capacidades. innovadoras que ya existen en dichos --- 

paises, y mei1ante la asis:.enc.i, extranjera apropiada. 

Un elemento importante, que deberá tomarse muy en cuenta, es el

de asegurar la posici6n social y ajustar la estructu:ra del salario de

la fuerza de trabajo capacitada, de manera que se evite la fuga de ce- 

rebros. 

Ahora bien, para poder aplicar estos principios y así lograr al- 

canzar una verdadera colaboraci6n en oceanografía, el primer paso ¡ m-. 

portante es el de avivar el interés en la oceanografía por parte de - 

los gobiernos, particularmente de los paises en vías de desarrollo. 

La investigaci6n y la tecnología marinas deben ocupar un lugar

privilegiado, ya que tienen una gran importancia econ6mica, la cual

ha sido claramente derostrada por el nuevo rági:men de los océanos. Los

estados costeros tienen jurisdicci6n sobre la explotaci6n de los re- 

cursos naturales de sus zonas econ6micas y sus plataformas continenta- 

les. Debido a esto, necesitan estar informados sobre los recursos --- 

tanto vivos como no vivos- que existen en esas zonas y que son explota- 

bles. Tales conocimientos s6lo pueden adquirirse por medio de la in- 
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vestigaci6n oceanogrtifica. 

El pr6ximo paso consiste en ampliar o mejorar la infraestructura

oceanográfica en los paises donde es insuficiente, o fundarla en --- 

aquellos donde no existe. Para lograr esto se necesitará de la asis- 

tencia de asesores expertos y raestros extranjeros. 

Cuando se busque dicha asistencia extranjera, deberán hacerse - 

esfuerzos por designar cientificos y tecn¿Slogos nacionales que --- 

tengan un comcimiento intimo de la regi6n en cuesti6n. 

La contaminaci6n no es un problema que se pueda resolver en forma

rápida o fácil nS. individual, sino nediante algún tipo de acci6n gene- 

ra -I. Ademas no todas las formas de contaminaci6n son inguabríente peli- 

grosas ni exigen todas ellas atenci6n prioritaria. Una vez que las na- 
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ciones convengan en que la contaminaci6n de los mares. es, un problema que

afecta a cada una, de ellas, el paso siguiente consiste en determinar un

orden de prioridad razonable para *la acci6n. Algunas tareas son más ur . 

gentes que otras. Del mi.~. modo, las medidas tendrán que adoptarse con- 

forme a pautas wientificas institucionales y juridicas vinculadas entre

sí. 

Como la contamínaci6n de los mares constituye un problema mundial, 

la mejor forza de tratarlo*en forma conjunta es acometerle, en lo posi- 

ble, a escala global y encarar el concepto de un Sistema, Total de Detec- 

ci6n Global en el medio. Como primwa medida, empero, y debido a las - 

ingentes dificultades que entrafia el establecimiento y la organizaci6n

del susomentado sistema global, habria que emplear para establecer sis- 

temas reg-ionale5, los sistemas que se están desarrollando actualmente a

escala nacional. Debido a que las vastas zonas tropicales y subtropi- 

cales son importantes para los estudios de base, harla falta un esfuer- 

zo cooperativo internacional para ayudar en las investigaciones de los

piaíses en desarrollo. Podria irse concretando entonces, gracias a esos

programas regionales, un Sistema. Global de D-- tecci6n Oceánica. 

En el plano cientifico, el problema inmediato debe ser enfocado des- 

de dos diferentes ángulos. En primer lugar, habria que establecer una

lista de agentes contaminantes en a.lgun orden jerarquizado de prioridad

desde el punto de vistahumano y ambiental. En segundo lugar, hal>r a

que determinar las maneras y los medios tC.cnicos de controlar o iniped-ir

su de, carsi. 
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Una vez r\e zado esto encontramos otra tarea igualmente dificil

de coordinar las actividades vitales, normalizar los instrumentos y las

t6cnicas y determinar los parámetros OCéanicos y los contaminantes -- 

que se han de estudiar. La informaci6n que ese sistema permitiera ob- 

tener tendria que traducirse a un lenguaje útil a los gobiernos y a

las organizaciones regionales e inter -nacionales. As!, pués-, si bien

el disefío del Sístema Global y la evaluaci6n cientifica de los resul- 

tados corresponderia a la camnidad cientifica, la responsabilidad por

su funcionamiento seria de los gobiernos. 

Es conveniente llegar a normali7a los instrumentos y las técnicas

de análisis en las estaciones de todas las dependencias oficiales y - 

centros de investigaci6n, asi como ampliar las redes de observaci6n - 

facilitando los datos meteorol6gicos para la detecci6n y prevenci6n de

riesgos eventuales de Contaminaci6n. Una amplia difusi6n de inforzaci6n

sobre la contaminaci6n, aunque no fuera exhaustiva, contribuirla en -- 

gran med-lda a concentrar la atenci6n sobre la natin7aleza. y -la magnitud

del peligro. 

Por otro lado cabe señalar que 116xico padece de escasez de recursos

hidricos y los existentes están desigualmente distribuidos. Una parte
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importante del territorio nacional. corresponde a zonas áridas y semi- 

áridas, lo que unido a la creciente contaminaci6n de las aguas super- 

ficiales Ikice necesario que se de la explotacion de los irantos acuí- 

feros subterráneos tanto para riego como para abastecijniento* de agua

potable. Nuestro país disfruta de. una cantidad limitada de agua dul- 

ce y aunado a esto las zonas que poseen mantos acuiferos tienen dis- 

crepancia con los grandes asentamientos humanos. 

En ciudades como Monterrey, N. L.  como en Saltillo , Coah. , los apor~ 

tes contaminantes están en gran parte reducidos, debido a un adicional

manejo del agua, que mediante su reuso realizan varias de las más - im- 

portantes industrias de esa regi6n. Esto debería. de servir como ejeinplo

para los demás empresarios del país. Los ecosistemas estuarinos son su- 

winente frágiles y han sufrido transformaciones ecol.6gicas muy : importan- 

tes debido a la contamínaci6n. Es imprescindible que estos ecosisteinas

sean cuidados al miximo ya que representan un factor muy importante para

la ; olur¡ on de Ins problemas alimeDtar5os del futuro. 

M6xico ha tratado de frenar la degradaci6n del medio ambiente a - 

trav6s de diversos dispositivos jurídicos, y si bien es cierto hay una

cierta dispersi6n de ellos, han dado la pauta para tratar de integrar

en Mixico lo que se podria ] lamar Legislaci6n Nacional sobre el Medio

Ambiente. Esto no significa que I-astos no requieran Tnodificaci6n sino por

el contrario, requieren de actualizaci6n de acuerdo con las actuales re- 

glas inteirnacSonales al respecto , y de menor dispersi6n, sobre todo de

una Altor c1,id U¡ica C,,ordirvidrra. Sin ducli, ] a ri-.forira y unifórnaci6n

de las norras zuciorkiles de (- oritrr>l íle la se Ixuduciran
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en un considerable mejoramiento de la situaci6n. 

Hoy en dia prácticamente todos los países tienen, según sus -- 

urgencias y necesidades, agencias gubernamentales dedicadas a pro- 

blemas del medio ambiente. En la mayorla de las naciones altamente - 

desarrolladas esas agencias están al más alto nivel; son ministerios

o agencias directamente vinculadas con el Primer Minístro o con el - 

Presidente de la República; de este modo, la toma de decisiones y su

ejecuci6n es más expedita y efia:37.. 

Si se llevara a cabo en nuestrK) país la creaci6n de una depen- 

dencia coordinadora y ejecutiva adscrita a la Presidencia de la Re- 

pública que coordínara los programas de las dependencias y entidades

de la Administraci6n Mblica Federal, y celebrara converijos con los

Gobiernos Estatales y Municipales para preservar los recursos y pro- 

teger el medio ambiente se lograrla uan participaci6n más activa de

los diferentes niveles de gobierno; el Ejecutivo Federal podria cono- 

cer lo mismo a trav6s de la Federaci6n, Estados y municipios, como de

Secretarias de Estado, Empresas de Participaci6n Estatal y Organismos

Descentralizados, el estado que guarda el medio ambiente, as! como el

cumpl-iiniento de las pol-lticas establecidas para su oonservaci6n. 

Además de esta manera, se podrian dar asignaciones de atribucio- 

Ms precisas a las dependencias involucradas en cuestiones ambientales. 
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De este mdo se lograrla una eficaz coordinaci6n interinstitucional. 

En cuanto a programaci6n y presupuestaci6n, se lograría una ma- 

yor racionalidad, congruencia y consistencia en los planes y progra- 

iras de las dependencias ya que a coordinaci6n ejecutiva sería res- 

ponsable de autorizar planes y progranas, gasto e inversi6n, y eva- 

luar constante y pernk~ temente las acciones realizadas para asegurar

que los resultados obtenidos fueran acordes a los objetivos estable- 

cidos. 

Si el gobierno de nuestro país no pierde de vista al Var como - 

elejirento vital de desa= llo; es decir, establece s6lidos mecanismos

de coordinaci6n, invierte adecuadamente, dicta una política a largo

plazo y legisla en concordancia, en algunos años habrá forjado las - 

bases para incrementar su aprovechamiento y diversifirar la economía, 

aprovechando el extraor¿inario potencial que ofrecen los mares nacio- 

nales. 

la acci6n internacional de un país refleja la situaci6n interna que

en 61 prevalece, por lo tanto aún a pesar de que la participaci6n inter- 

nacional de MAxico se ha llevado a cabo de una manera constante, la ca- 

rencia de una autoridad Gnica coordinadora, con políticas yobjetivos - 

Derfecttamente definidos dentro del país, ha repercutido en algunas de- 
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ficiencias de participaci6n tanto en el seno de los organisms interna- 

cionales ccmo en el de hechos importantes sobre la materia y aún en los

convenios multilaterales y bilaterales existentes. 

El Gobierno Federal debe crear un equilibrio entre las naturales - 

exigencias del desarrollo econ6mico, las posibilidades del gasto público

y las necesidades de una poblaci6n en constante crecimiento que exige la

defensa de la calidad de la vida en uno de cuyos ángulos pricipales se - 

encuentra el agua. Es indispensable que se estud:¡eel procedimiento legal

para exigir un estudio de impacto ambiental previo al establecimiento de

un ccmplejo industrial de cualquier tipo, ya sea por empresas del sec- 

tor público o privado, ya que con esto se prevendria cualquier degrada- 

ci6n en ecosistenas que fueran cuna de cadenas alimenticias. 

Las difícult-tdes para progresar hacia nuestros objetivos de des,=- 

llo --que actualmente se hacen cada vez más patentes en forma de escasez

de agua, energia y alimentos- responden primariamente a nuestra conducta

econ6mica y social desprovista de principio ambientales y a los arreglos

institucionales que esa conducta refleja, tanto a nivel nacional como in- 

terT,.arional. El mexicary) no está conciente de que debe cuidar su medio

ambiente, por lo tanto rK) previene ni controla la contaminaci6n, cuando

deberia pensar en si com individuo y com colectividad. 

El hombre está obligado a aplicar sus conociudentos, pero debe ha- 
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cerlo en un perfecto concierto con la naturaleza, la tec- 

nologia no debe agredirla sino procurar sanar sus heridas y

su ciencia debe ser para conservarla y mejorarla en armonla

con el progreso y bienestar de la humanidad. 
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