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MARCO LEGAL DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN DERECHO 
INTERNACIONZ\L 

CAPITULO I 

LA PESCA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE 

1 

Los recÜrsos naturales son ~ 

llos que se encuentran en la tierra cat0 resultado de fen6re

nos físicos, qu!micos y biológicos, que se han constituido en 

eleoontos a los cuales el hanbre, por considerarles de utili

dad los aprovecha en la ioodida que sus propias necesidades se 

lo reclaman, y de acuerdo c:x:m::i sus posibilidades se lo penni

tan. 

"La naturaleza nos ofrece libre 

mente más que una parte infinitesimal de su tesoro; no solo -

conserva lo demas, sino que parece oponer nurrerosos e invenci

bles obstáculos en el camino del hanbre, buscador y creador de 

resursos" (1) esto es tan cierto, caro el hecho de que el hcm

bre tieoo que aportar su esfuerzo o trabajo, para el logro ~ 

to de la pesca caro de sus derivados y de la transformación o 

conservaci6n de los recursos naturales ren::ivables. 

( 1 ) E. W. ZJMME:R.1.1\NN 

Recursos e Industrias del l·tud::> 

Ebndo de CUltura F.cordnica 1960 P. 20 
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De tal fonria, que habrá de enl:e!!_ 

derse por recursos naturales renovables, a aquellos elementos -

que pueden producirse repetidamente, cual fer6renos físicos, en 

su ciclo biológico, ya sea en fonna espontánea o provocada por 

el hanbre, caro se danuestra en los cultivos de cada especie. -

Para Gutiérrez Olguin los recursos naturales renovables s'on 

"aquellos elementos ambientales útiles al hanbre, susceptibles 

de ser aprovechados indefinidamente por este, sier.pre y cuando 

se propicien las corrliciones para su generaci6n natural o con-

servaci6n artificial" (2) . 

En raz6n de lo anterior se re

quiere de la necesidad de propiciar la generaci6n natural, con

servaci6n artificial de los recursos renovables, equivalente a 

los muchos y difíciles obstáculos a los que se enfrenta el han

bre, considerando para ellq que el término renovable, proviene 

del verbo renovar :inplicardo así en una sola palabra: activi

dad, para restablecer, rehabilitar, rehacer o restaurar. 

Por otra parte habraros de cons.!_ 

derar que el agua es elarento :inprescindible para la vida donde 

ésta tuvo su origen y sin la cual es :inposible concebir la ~ 

tencia de todo ser viviente. De ahí que part.arros de que la ~ 

ca caro recurso natural renovable a que se refiere este capítu

lo, conjugan a todos aquellos elementos que yacen en las aguas, 

(2) GUTIERREZ OIGJlli 'roNATIUH 

:u:is Recursos Naturales ienovables en el Desarrollo Ekxm1ni
co de M!ixico 

M!ixico - UNAM P. 239 
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y que en algt1n tianpo fueron perfilados caro recursos acuáticos 

ooncepto que se consideraba con una acepci6n sunamente amplia -

ya que incluía, de hecho, no solarrente las poblaciones de peces 

sino también de meiltiples organiSl!Os acuáticos utilizables en -

todo estudio a que se refieren las diferentes especies de pes

ca. 

Las actividades que día a día e~ 

tan realizarxl.o los técnicos pesqueros en coordinaci6n con las -

Entidades Federativas y las Secretarías Gubernamentales han pr.9_ 

vocado la aplicaci6n del hacer hunano a lo renovable de los re

cursos en cuesti6n, dentro de los mares nexicanos, en las esta

ciones psícolas y acuícolas, así a::m:> de los campos de la ind~ 

tria y del canercio pesquero. 

En este sentido, México puede -

considerarse caco un país privilegiado, ya que posee grames r§: 

giones pesqueras, principalmente en el Golfo de california, en 

, .. ía sonda de Carrpeche y en la costa occidental de Baja califor

nia. 

Por lo dem1s, la diversificaci6n 

de especies no es un obstáculo en sí, ya que mediante una ade

cuada flexibilidad en las técnicas de captura, industrializa- -

ci6n y cxxnercializaci6n, se pueden derivar ventajas de la misma 

al oo supaiitar el desarrollo pesquero a un n(irnero demasiado r~ 

ducido de especies. 

lt> hay que olvidar tanp:x:o que, 

al r~s de lo que habitual.Jrente 'ociirre con los animales terre~ 
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tres, los marioos nunca llegan a tener en los mares cálidos la 

abundancia que presentan en los fr!os. Sin embargo, la riqueza 

pesquera de ~ico no es nada despreciable y constituye uno de 

los recursos naturales renovables, que por su irrportancia, debe 

rrerecer nuestra atención para que se explote intensamente, dan

do todos los rendindentos que podem::>s leg!tirrrairente esperar, ~ 

ro sin que se ponga en peligro su futura conservación. 

Por otra parte la extracción de 

recursos naturales renovables se regula por un principio el que 

consiste en c,¡<.1e cuando el estado ribereoo carece de la capaci-

dad necesaria para pescar la totalidad de la captura pennisible 

habrá de dar acceso y facilitar la entrada a su Zona Econónica 

EKclusiva o de Reserva Pesquera, a todos aquellos estados que -

por su capacidad puedan extraer los recursos naturales renova-

bles, dicho arreglo en apoyo a los acuerdos bilaterales que ce

lebren el estado ribereño con otros pesqueros interesados. 

El punto que antecede permite un 

reparto equitativo de las riquezas naturales principalillente en 

lo que se refiere a los recursos naturales renovables entre - -

aquel estado que por poseerlo lo aprovecha en la magnitud de su 

capacidad tecnol6gica y humana, y aquellos estados que por la -

limitación que prevalece frente a los recursos naturales renov~ 

bles constituyen el nejor equipo tecnológico apoyados en la caE_ 

tura y procesamiento del recurso, por interés de consuno. 

Por su parte, Jorge A. Vargas, -

resalta que existen acuerdos bilaterales en los cuales ~co -

ya se encuentra incorporado y que "el gobiemo de ~ca dará -
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acceso en su zona econ6nica exclusiva a las embarcaciones de -

otros países para que pesquen la parte que deternúne el gobier

no de Máxico de la captura. pernúsible de especies que excedan -

la capacidad de captura de las 6llbarcaciones mexicanas" (3). 

Los estudios sobre el potencial 

pesquero son muy necesarios para asegurar un aprovechamiento, -

sin embargo, no se considera conveniente diferir el inicio de -

los programas de captura hasta contar con estudios méis detalla

dos del iredio. 

Por lo que respecta al desarro

llo de una pesquería, aunado a la inplantaci6n de un sistana i!!; 
tegrado de infonnaci6n sobre el esfuerzo pe~ero y su rendi - -

miento, permitiría rrejorar sensiblemente el conocimiento de los 

recursos naturales renovables·. 

A través de lo expuesto y trans

crito, resulta obvio manifestar la importancia de la interven-

ci6n de la F.A.O. cxxro Institución especializada de la ONU, en 

asuntos de pesca, pero es evidente que no obstante los objeti-

vos señalados, lo encaniable de la labor hasta la fecha realiz~ 

da oo reune los requisitos que inplanta el actual desarrollo en 

raz6n a la falta de coordinación de forma directa entre los paf 

ses miembros que la integran. Por otra parte, tarobién debe p~ 

( 3) JOOOE A. VAA:;AS 

Terminolog!a SObre Derecho del Mar 

CEESTEM - ~ice 1979 P. 44 



porcionarse la apertura de mercados en los diferentes países, 

para log¡::ar una rrejor distribuci6n de tales productos. 

6 

Por lo que hace a los aspectos -

concretos de los recursos naturales de pesca, encontranos casos 

típicos alusivos a los problemas que henos estado señalando, de 

los cuales no dejan de estar excentos los grandes productores -

de pesca caro lo son la India, China y ,Jap6n, entre otros. 

La mayoría de los estados que 

han escalado el lugar de potencias en rrateria pesquera, se han 

visto en la necesidad de incursionar en los mares donde rras pe~ 

ca efectdan, restando importancia a las distancias que los de-

tenninan. Tal actitud se ve adoptada por los japoneses cuyas -

embarcaciones llevan a cabJ capturas en aguas internacionales -

de todas latitudes. 

La pesca es por lo tanto una ac

tividad que tiene por objeto la explotación y el aprovechamien

to de los recursos naturales renovables que yacen en los medios 

acuáticos de la tierra. Tales recursos, en su mayoría están 

destinados a la ali.Irentaci6n humana y al procesamiento para la 

obtención de las harinas de pescado que constituyen a su vez el 

alimento para an.iroales en su reproducción, siendo objeto lo an

terior de intercambios canerciales y convenios a nivel interna

cional. 
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LA PESCA COMO FACTOR DE DESARROLLO 

El país tiene necesidad urgente 

de producir, de hacer producir la tierra y las aguas, de costa 

a costa y de frontera a frontera; la econan!a nacional no puede 

pennitirse lujos tales caro subsidiar a entes improductivos, ~ 

ero menos de mantener a los campesinos ind!.genas so pretexto de 

que han sido clasificados caro damnificados nacionales, ni es

tos están en condiciones de aceptar tan denigrante rraubrete. 

Se sabe que se han intentado so

luciones de diferente índole para acabar con el marginamiento de 

los gnq:x:is étnicos, pero la gran mayoría han fracasado. 

Las condiciones y característi

cas en que se ha desarrollado la econan.ra rrexicana, han genera

do graves desequilibrios en su estructura productiva y conse- -

cuentarente en la distribuci6n del ingreso, no solo desde el -

punto de vista social sino también a nivel geográfico. 

Durante los años de 1910 a 1940, 

el factor di.11~00 del proceso econónico fue el sector externo, 

que se caracteriz6 por la exportación de productos agrícolas y 

mineros, localizándose fuera de las ciudades de expansión de la 

eooncm!a los que por ende, crecen en fol'.ll'éi relativamente lenta. 

"En cambio se inicia una nueva -

etapa aproxim:ldanente de 1940 a 1970 y el proceso de desarrollo 

adquiere otras características en función de una econcm!a alen-
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tada por el proceso de industrializaci6n acelerado, apoyada es

ta en la sustituci6n de importaciones, convirtiendo al marcado 

inteioo en el factor más · din.1mico de la econanía" ( 4) . 

Es bien sabido que las activida

des pesqueras se iniciaron en nuestro país en fonna accidental 

por las necesidades de subsistencia,' de tal fonna que es duran

te el gobierno del General Lázaro Cárdenas que caro resultado -

de la detenci6n de rnibarcaciones piratas en cuyas bodegas se €:!! 

o:mtraron volúmenes apreciables de productos pesqueros captura

dos en aguas nacionales, se considera la iroperiosa necesidad de 

regular el tráfico pesquero así caro el aprovechamiento de los 

nústos en apoyo a la contrataci6n de técnicos extranjeros y coE_ 

secuentarente pennitiendo un verdadero desarrollo pesquero, peE_ 

nútiendo de esa forma un mayor ingreso de especialistas japone

ses quienes para un desarrollo nacional determinaron las princi:_ 

pales especies que podían capturarse en nuestras aguas territo

riales, igualrrente establecieron algunos principios, aunque al -

gunos principios sobre bases empíricas, de la administración 

pesquera, muchos de los cuales rigei1 hasta nuestros días. 

Por d~ está señalar el impul

so que ésta actividad recibi6 durante el régimen del General 

a!rdenas. 

( 4) Mi\roALEl' R. 

I.Ds <>::e&1os Centrevista Biblioteca 

Salvat de Grandes Tallas, Salvat autores, S. A. 1973 
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R>steriornente vino una etapa de 

inestabilidad durante la cual no se veía con claridad la Secre

taría que debía controlar la Pesca. 

Es claro que aunque la produc- -

ci6n pesquera muestra cierto increrrento dif ícillre.nte puede ha-

blarse de un verdadero desarrollo, ya que éste no responde ni a 

una verdadera planeaci6n ni a las necesidades del país • Por lo 

misrro es difícil si se sigue con las rnienas nomas y estructu-

ras de trabajo, no s6lo atender las necesidades de una pobla- -

ci6n en crecimiento sino que incluso las actuales seguirían in

satisfechas. 

En estas condiciones tampoco es 

posible predecir la tendencia que esta actividad tendrá en el -

futuro. Se canprende que la producción de las especies cuya -

biología está !nti.marrente ligada a la zona costera puede ser ~ 

crerrentada, pero en fonna limitada, y que para lograrlo sin po

ner en peligro su existencia se requieren estudios serios sobre 

la biología y dinámica de poblaciones, en tal caso están el ca

mar6n, el nero, las tortugas, el osti6n, la lisa y otras espe-

cies costeras. 

En cambio la sardina, rrerluza, -

anchoveta, atunes, barrilete y otras presentan grandes perspec

tivas de increrrento en su captura, para lo cual resulta SUITlafre!l: 

te benéfica la anpliaci6n de la zona econ(mica exclusiva. 

En la actualidad no se puede pe!!_ 

sar que exista una cxirrelaci6n directa entre anpliaci6n de la -
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zona econ6mica exclusiva y un increm:nto futuro en la produc- -

ci6n, pese a que esto puede contribuir a reservar la demanda de 

alilrentos, y crear fue'1tes de trabajo, sobre todo si esta acti

vidad no se limita a la ext.racci6n. 

Sin embargo, debe hacerse una se 

ria revisi6n de los errores que han limitado el desarrollo pes

quero en el pais, con objeto de no reiterarles, debe tenerse -

presente que junto con la pesca se desarrollan otras activida-

des y precisarrente en la continuidad de estrategias aplicables, 

con objeto de que todas ellas puedan realizarse sin afectarse -

11Utururente y conservando los oceános caro patrirronio de la h~ 

nielad para las generaciones venideras. 

De 1940 a 1970 se inicia una nue 

va etapa y el proceso de desarrollo acXjuiere otras caracteristi 

cas en función de una econanía alentada ¡;x:¡r el proceso de :indu~ 

trializaci6n de grandes obras de infraestructura, apoyada ésta 

en la substitución de .inportaciones, convirtiendo al irercado i!! 
teroo en el factor más dinámico de la econan!a. 

De lo expuesto se concluye, que 

uno de los obstáculos principales para una rrejor distribuci6n -

del ingreso está da.do por la canalización de factores hacia re!! 

glones pocx> productivos y carentes de una adecuada integraci6n 

y tecrx:>logia, asi CClll) por la desocupación y falta de capacita

ci6n de la fuerza de trabajo. 

Se concibe la pesca CXl'!D factor 

de desarrollo no sólo caro un crecimiento ea:m6nioo sino <Xml -
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un desarrollo social, político y econ6nico equilibrado, ponien

do de relieve la distribuci6n equitativa de los beneficios ere~ 

dos, entre las rretas de desarrollo debieran figurar la creaci6n 

de nuevos enpleos para hcxnbres y mujeres des~leados o subem-

pleados; la distribuci6n rcás justa de los ingresos; la rrejora -

general de las condiciones sanitarias, de nutrici6n y vivienda, 

oportunidades mucho más amplias y la posibilidad de que todas -

las personas de las comunidades contribuyan activarrente a las -

decisiones y acciones que afectan sus vidas, corro resultado de 

la capacidad de autogesti6n y negociaci6n en las fases de pro-

ducci6n, distribuci6n y conSUI10. 

La explotaci6n racional de los -

recursos naturales existentes ronstituye el establecimiento de 

proyectos tendientes a desarrollar eficienterrente las activida

des productivas de nuestro pa!s y consolidar la base estructu-

ral de los misnos considerando entre otros parárretros las acti -

vidades que se enmarcan en el aprovechamiento selectivo de ca

racterísticas ecol6gicas, sociales, econánicas y pol!ticas de -

las comunidades que pretendan aplicar a la pesca corro factor de 

desarrollo; la adecuaci6n de la tecnología existente, la optilaj,_ 

zaci6n en la aplicaci6n de recursos a nuestros particulares re

querimientos, la absorci6n de mano de obra abundante y la viabi_ 

lidad técnica y ecoronica de los proyectos. 

"Una comprensi6n y manejo adecu~ 

(5) Departarrento de Pesca 

MSdulos operativos (APUNI'ES) 

l®dco, 1978 
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do de estos conceptos .ilrq:>lica p::mer en práctica mecanisnos de -

gesti6n que corxluzcan a la fonnaci6n de organizaciones de base 

inducidas a partir de nódulos operativos" (5). 

La organizaci6n para la produc

ci6n debe entenderse cono aquella serie de mecanisnos que peaj 

tan la conducci6n adecuada de las actividades de los grupos pe2_ 

queros hacia el logro de sus objetivos orientados a una aceler~ 

ci6n del desarrollo econ6nico y social , en la que se asegure el 

aprovechamiento 6ptino de los recursos humanos y naturales dis

ponibles. 

"La gesti6n consiste en inducir 

e increrrentar nomas que regulen· la distribuci6n equitativa de 

los rendimientos de las cooperativas u otro tipo de organiza- -

ci6n social para el trabajo pesquero, aseguren la representati

vidad de su régin'en en turno, induzcan capacitaci6n y medidas -

de seguridad e higiene y fijen el carácter inanbargable de los 

ingresos que perciban los miembros de estas organizaciones" (6) 

Las organizaciones de base se -

consideran caro respuesta expresa a una necesidad real y cons

ciente de la poblaci6n, de m:mera que sus integrantes partici

pen y queden involucrados en los proyectos de tal fonna que ad

quieran una consciencia y responsabilidad así a:no el carprani-

(6) II Inforrre de Gobierno del Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicaoos 

~ico, 1978 
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so en términos de ·1a satisfacci6n de necesidades específicas de 

las a:rnuniclades y de la regi6n. 

"La estrategia a seguir consiste 

en la integración de progrill1'a5 de capacitación, investigación y 

gesti6n, es decir que al núsrrci tienpo que tanto rronitores res

p::insables cato rronitores CXlTU.lflitarios que constituyen producto

res directos, se está autocapacitando y autoinvestigando las -

condiciones concretas de un detenninado sector, lo que permiti

rá partir de las necesidades actuales de las comunidades para -

orientar los programas productivos que coadyuven a la autoges

ti6n de unidades de producci6n a partir de los productores di

rectos y que sean tendientes a la autosuficiencia alirrentaria,

ecoronica y técnica" ( 7) • 

La formaci6n de organizaciones -

de base que se constituyan en unidades de producci6n pequeñas y 

nedianas, obedece a la necesidad del surg.i.Jniento de un nuevo r~ 

parto espacial de las fuerzas productivas, que de esta manera -

se concentran en ciudades de rango rrayor. 

La soluci6n de los problemas no 

es~ regidos caro lo han establecido muchos especialistas en -

nanbre de la sola teoría, concretarrente se observa que cuando -

(7) DEPARl.'AMENIO DE PESCA 

capacitaci6n, Investigaci6n y Gestión 

Serie CUadernos de Trabajo 

Méxic:o, 1978 
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la prill'acía de la práctica está socialmente reoonocida, toda -

una serie de transfonnaciones que no pueden ser todavía objeto 

de una síntesis te6rica, pueden, no obstante llevarse a la prá9-

tica, lo que acelera las transfonraciones t~icas y permite el 

surgimiento de un nuevo tipo de desarrollo, pero para que estos 

avances, innovaciones signifiquen en ténninos de desarrollo un 

beneficio auténtico de los productores, es preciso la partici@ 

ci6n de estos últim::ls en la investigación caro resultado de la 

capacitación, en una práctica de enseñanza-aprendizaje, investi 

gaci6n-descubrimi.ento. 

D.:be reorientarse una política -

para el estudio, investigaci6n y desarrollo de formas alternas 

para aumentar la producción pesquera. 

El fonento de la pesca caio fac

tor de desarrollo, tarará en cuenta la creaci6n de nuevos em-

pleos así COITO de pequeñas y medianas industrias y el aprovec~ 

miento intensivo de la mano de obra requerida. 

Es irrportante considerar que la 

eficiencia de todos los programas pesqueros para un nuevo desa

rrollo, dependen en gran parte del desarrollo de la capacidad -

de autogesti6n de las organizaciones carunitarias de base, caro 

Gnica medida para asegurar la oontinuidad de los programas, así 

ccm:> de nejorar e implantar un sistema canún de registro de p~ 

yectos el cual CUTipla oon un doble propósito, fortalecer la in

fonnaci6n externa e interna, la prinEra para la canpiliaci6n de 

datos sobre unidades de producci6n pesquera y la segunda en fu!!. 
ci6n de las necesidades de cada una de las regiones. 
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El desarrollo pesquero es difí-

cil únicamente cuando no existen metas.claras, una vez que se -

hayan definido las condiciones objetivas a las que se quiere -

llegar, se hace posible identificar áreas probleráticas, fijar 

prioridades de investigaci6n y seleccionar oporttmidades de in

versi6n y estrategias de 1MI1ejo, se a visto muchas veces en la 

práctica que aproximarse a la situaci6n desde otro ángulo es i!! 
vitar al conflicto, el mal gasto y el fracaso. 

li!.s políticas de desarrollo y la 

determinaci6n de objetivos deben ser hechas a nivel político -

por los gobiernos , pero los expertos no pueden inhibirse de 

orientar tales políticas e identificaci6n de objetivos. 

Ult.imamente, la pesca en ~ioo, 

recibi6 tm importante inpulso, sus logros se inspiraron en ur-

gencias de desarrollo y en aurrentar el ritrro de crecimiento de 

las capturas más .que en políticas generales, de tal forma que -

es urgente la integraci6n ele la estrategia de desarrollo e in-

sistir en un análisis de los objetivos socio-econ6micos-políti

cos, antes que fijar CXlTO rretas del desarrollo el incrarento Í!!! 

portante de la pesca, el rrodificar la legislaci6n y las instit~ 

ciones o a llegar grandes recursos financieros al sector. 

fu otras palabras en ~ico, el 

acento debe ponerse en consolidar lo hecho y organizar el desa

rrollo futuro sobre bases pennanentes, con serios fundanentos -

cient!f icos y una orientaci6n socio-eronOOúca congruente con el 

desarrollo nacional deseado. 
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LA PESCA EN LA ALIMENTACION NACIONAL 

La pesca en la ali.ll'entaci6n na-

cional aparece ccm::> una soluci6n perfectarrente factible al pro

blena allirentario actual y futuro, pero si se agrega la expe-

riencia pe~ra de los últirros añ::>s, durante los cuales se su

per6 la etapa del estancamiento, hay raz6n suficiente para ene~ 

rar con optimiSll'O las p:isibilidades y p:itencialidades pesqueras 

del país. 

"En la ali.ll'entaci6n nacional la 

carencia de carne, leche, huevo y sus derivados se debe princi

palmente al costo elevado de estos productos, tC111aJ1do en cuenta 

que con la venta y aclquisici6n de los recursos pesqueros se lo

gra la reducci6n en el consurro de las carnes y sus derivados -

(que en su mayoría contienen colesterol y grasas), el pescado ~ 

por su parte permitiría un standai de precios más bajos, pero -

el sector pesquero no produce lo suficiente para abatir los co~ 

tos aan teniendo la calidad necesaria el producto, siendo así -

difícil integrarlo a la dieta del rrexicano, ya que su pr.L1cipal 

requisito sería una baja en el costo del producto debido a que 

un 80% de las familias tienen ingresos limitados" (8). 

(8) ler. SIMPOSIO lNI'ERNACICNAL EDUCACION Y ORGANIZACIOO PES-
QUERA 

Vol. IV Pg. Cd. del cartren, Campeche 

Departaroonto de Pesca 

México, 1979 
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Para el ama de casa irexicana, -

el consl.il"O de pescado :inplica una serie de dificultades que or!_ 

ginan que dicho consuro se enfoque hacia otros alirrentos más f! 

ciles de obtener y manejar, la mayor parte de las veces de ese~ 

so valor auténtico, hay estudios que denuestran que en l~ico,

la gente no acostunibra el pescado debido a múltiples razones, -

lo encuentran caro, se les dificulta consumirlo por las espinas 

o que a su vez es impedirrento para darselos a los niños por CO!!_ 

siderarlo peligroso, razón Msica por la cual los niños nexica

nos no caren pescado y hay que tomar en cuenta que el 46.2% de 

la población maxicana es menor de los 14 aros y es precisamente 

en estas edades en las que es de vital importancia una aliment~ 

ci6n adecuada. 

Manás de las razones antes men

cionadas el bajo consuro de pescado en México, se debe a la po

pularidad de unas cuantas especies que acaparan la mayor parte 

de la daTiarda y que por lo rnisno alcanzan precios muy elevados, 

especial!rente en filetes. 

Se considera que "durante los 

seis años anteriores a este que se canparán que la población se 

incranent6 en un 23.7%, el rrercado puede considerarse en franco 

deseso hasta 1977, ya que un mercado saludable debe aurrentar, -

p:>r lo menos, al misno ritm:> que la población. El oons\l!lO per-

(9) FUENTE DE INFORMACIOO 

Dirección General de Información de la Secretaría de Pesca 

~.ico, 1985 
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capita de carne de cerdo es de 15.9 kilográrros por año, obser-

vándose en este producto que muestran otras fuentes de proteí -

nas cuyas líneas de tendencia además son ascendentes" (9). 

Analizando el panorama general -

del censuro en estos t:iltim:Js ocho años se puede observar el CO!}_ 

siderable aumento que registra el pescado fresco, congelado y -

enlatado, tanando en cuenta que los productos del mar forman -

parte de una daranda en zonas suburbanas y urbanas, dejando un 

campo muy airplio sin cubrir o:TIO son las zonas rurales. 

Sin E!ílbargo, el análisis del CO.§. 

to de proteínas de las diversas fuentes muestra el gran poten-

cial que representa la proteína de pescado secx:i-salado y ahuna

do, debido a su bajo costo y a la facilidad de conservaci6n y -

distribuci6n, caro ya se c:arpar6, con el costo de un i:ilograrro 

de proteína de cerdo o de res se pueden canpar 10 kilograrros -

apr6ximadairente de proteínas de pescado provenientes de los pr~ 

duetos antes citados. 

"El contenido proteínico medio -

del pescado por cada 100 gram:is de la parte canestible es de -

5. 4 veces superior al que proporciona la leche 1 . 4 veces supe-

rior al suninistrado por los huevos, superior al de la came de 

vacun:>, leverente inferior al contenido proteínico de las aves 

(10) TABIAS DE VALOR NUl.'RITIVO 

Instituto Nacional de Nutrición 

~co, 1985 
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de corral y ampliarrente superior a fuentes de prote.!na caro toE_ 

tilla, frijol y chile, productos de gran cosnurro popular" (10). 

Por lo que se observa se puede -

concluir que los produ.."t:Os del mar han sido elementos principa

les dentro de la alirrentaci6n nacional, nuestro pa.!s, no a sido 

una excepci6n, a pesar de no ser un país potencialmente pesque

ro, aunque no deja de observarse que "es a partir de este siglo 

cuando se le a dado ur.a verdadera .importancia a la industria -

pesquera, conjunt:ammte a una serie de industrias subsidiarias. 

Este desarrollo se inici6 en la zona de Baja california Norte,

extendiéndose paulatina:rente en toda la República, cada región 

ha ido evolucionando en diferentes fornas de acuerdo a su eco!~ 

gía marina, situaci6n geográfica y v.!as de canunicaci6n, así -

fue caro se originó la necesidad i.niperiosa de contar con un neí

irero adecuado de personal calificado, este desarrollo tecnol6g! 

co se ha llevado en una forma sistemática y programada, sin de~ 

cuidad un_ solo rrurento los factores econ6nicos y sociales que -

ha padecido y padece nll2stro pa.!s" (11). 

r-~ico cuenta con una gran pla~ 

forna continental, pudiéndose encontrar en el mercado gran can

tidad de productos, ccr:o ya se dijo, procutos frescos, congela

dos, refrigerados, seccs, salados, ahumados, enlatados, harine

ras, encilados, anbutidos, encurtidos, productos derivados del 

(11) BOOlQS H., CHAVEZ .:\., HERNANDEZ M. (1974) 

Valor Nutritivo de los Al:iJrentos 1'Elticaros 

Instituto Nacional de la Nutrici6n 
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tibur6n y muy allfl!ric:arrente productos de algas y sargazos. 

Se observa de igual forma un in

crerento tecnol6gico y un exorbitado crecimiento de la pobla- -

ci6n, derotándose qi.;e en nuestro país en los últ:ilros diez aros 

se ha increm:mtado en un 57% el núrrero de habitantes, datos que 

no es ccrnparable con el desarrollo industrial. 

Para alcanzar una equidad el ca

mino más viable podría ser la educación, ésta debe indicar el -

camino más correcto para obtener el máximJ rendimiento en la ~ 

plotaci6n pesquera, el aprovechamiento de los recursos huroanos 

capacitados a cualquier nivel podría ser la causante de los CéJ!!! 
dios necesarios para p::xjer asegurar la alilrentaci6n de genera-

ciones futuras, además de formar una estabilidad social que as~ 

guren una demanda, variedad y calidad de los productos; influi

rá a su vez para establecer una educación popular que elimine -

una serie de ideas contrarias al consU!l'O de los productos del -

mar, además de la obtenci6n en los rrecanisrros necesarios para -

asegurar un precio justo y accesible a todos los niveles econ6-

micos. 

De este ll'Odo se podría conside-

rar que todos juntos podríanos salir de la deficiencia cal6rica 

y protéica que sierpre ha padecido nuestro pafs. 

El pescado entre los rpoductos -

nutricionales cubre la calidad y precio por requerir tecnología 

barata, refiriéndonos exclusivazrente al pescado seco, por ejem

plo: El at(in, la sardina, etc., haciendo la aclaraci6n de que 
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el pescado fresoo es costoso tanto por su captura as! cxm:i su -

traslado. En la actualidad los principales alirrentos proceden

tes del mar giran al rededor del costo de la extracción, siendo 

casi imposible costear el transporte y la conse1vación de los -

recursos vivos en base a los rrétodos utilizados. 

Los recursos pesqueros son una -

altenativa adecuada para elevar la nutrición del rrexicano en ba 

se a la riqueza de proteínas que contiene, as! o:::m::>, vitaminas, 

minerales y otros nutrientes, tctnando en cuenta su diversidad -

de ele:n<'....ntos para una dieta equilibrada, ya que su contenido ~ 

terial es altarrente digerible y de fácil asimilación, sin emba!:_ 

go la oferta de productos pesqueros sigue sien::lo escasa, tanan

do en cuenta que la población con salario m!nino -s6lo tiene ac

ceso al 13% de la oferta interna colocándose los pescados y ma

riscos caro artículos accesibles solamente a las clases rredias 

y altas del pa!s, siendo prohibitivos para la capacidad adquisi_ 

tiva, de la mayoría de la población nacional. 



22 

MARCO LEGAL 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION PESQUERA EN MEXICO 

la pesca en Mixico tiene antece

dentes hist6ricos que datan desde la fundaci6n de la gran Tc-

nochtitlán, ahora en la actualidad, es p:isible localizar gru¡:os 

indígenas eminentarente pescadores entre otro; "Los Huaves de -

Oaxaca, Los Seres, M:iyos y Yaquis de Sonora o Sinaloa" (12). 

Asi nú&ro, es bien sabida la forna suigeneris o mejor conocida 

p:ir el sistena de relevos forma que auxiliaba para surtirse de 

peces prodecentes del Golfo de Mfutico, misrros que canpart!an en 

la iresa del Enperador Azteca, también se observa la realizaci6n 

desde hace siglos, de actos de pesca en zonas lacustres y flu

viales en los estados de Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Cbahuila, 

entre otros, pernútiendo rrencionar que para su auxilio ''Los c6-

dices y cr6nicas de la co~ista indican que los primeros ¡:obl~ 

dores de Anérica tuvieron conocinúento y usaron arrpliarrente los 

recursos acuáticos que les ofrecían los ríos, lagos y mares"(13) 

ID anteriormente citado en cier

ta forma ¡:odríarros considerar que carece de relevancia desde un 

punto de vista de antecedente legal, ya que la s:inple consigna-

(12) Op. Cit. p.p. 445 

(13) Ibidan. 
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ci.6n de hechos corro estos y muchos otros que se expresan en los 

tratados de Historia de M§xioo, desafortunamente, para los fi

ne·¡; del,.presente estudio no podria considerarse de .importancia 

jurídica, pero si por el oontrario, en lugar de hechos o rela

tos simples de los misrros, se .:.es enoontraría constituyendo su

puestos normativos encuadrados en el derecho objetivo, que en -

su tiempo les hubiese regulado. 

Por rrencionar algunas de las dis 

posiciones legales anteriores a las leyes sobre pesca [XXiríarros 

considerar que al iniciarse la vida independiente del país se -

reoonoci6 vigencia a ciertas disposiciones legislativas españo

las y que para aplicar de alguna fonna los lineamientos !llf'..Xica

nos que reoonocieron vigencia se torr6 corro base el decreto de -

las cortes de España del 8 de octubre de 1820, misrro que más -

adelante se habría de exponer. 

Entre otras disposiciones ta.11-

biful se consider6 lo decretado el 20 de noviembre de 1E29, so

bre fonento de la pesca y navegaci6n narítirna, este decreto, 

por su parte en el considerando E>.xponfa r:ue siendo del interés 

de la naci.6n prarover el fanento de la pesca y navegaci6n marí

tima 00!00 base de la poblaci6n de las oostas que la hagan indu~ 

triosa y rica con los diferentes ejercicios de mar. . . luego en 

su articulado, disponía que se dispensara de la obligaci6n de -

prestar los "servicios militares de mar y tierra: 

(14) DUB!JIN Y IDZMD 

I..mISJ:J\CIOO MEXICANA 

mDS I Y II P.P. 535 A 542 Y 205 

MEKIOJ, D. F. 
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1° ros capitanes o patrones -

que fueran propietarios de una anbarcaci6n, cualquiera que sea 

su tanai'o, con tal de que ocupe en ella cuartro hetnbres para -

ar.riba, incluso el propietario, y navegue este o pes;¡ue en el 

mi.Sl!O buque; más oo si lo hiciere con otro. 

2° ros capataces de cualquiera 

especie de pesca, o annadores de grandes pes:¡uerfas, entendi~ 

dose esta excepci6n durante el tienvo que las tenga en ejerci

cio. 

3° Que para las demis circuns

tancias a:>noernientes a la pesca y navegaci6n, reglas particu

lares de inscripci6n y tunx> en el servicio militar de la ~ 

da anual se declara vigente el decreto de las cortes esparolas 

del 8 de octubre de 1820 mientras el congreso nacional no - -

auoerde lo contrario" (14). 

Por su parte, el rrencionado de

creto espaful del 8 de octubre de 1820, ade!Ms de aludir el -

"servicio Militar de Marina" y la excepci6n que del miSIT'O se -

hace en el decreto de 1929, anterionrente citado establecia la 

"libertad para todos los espa.OOles ... de navegar y pescar en te_ 

dos los mares y r!os .•. " (15). 

Sin más obligaciones que la de -

(15) cp._ Cit. Taro I p. 203 
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inscribirse en la que se di6 a conocer CXlll'O lista especial de -

hoot>res dé mar, misma que aparecí.a en los ayuntamientos iruredi~ 

tos ·en los lugares que ejercieran la llamada profesi6n marítima. 

caro dato :inportante de dicho ~ 

creto, es dé observarse el que consistía en una"boleta otorgada 

por el Alcalde Prirrero Cl:mstitucional que éste y un celador del 

mar autorizaban y que equivalía a lo que actuallrente se denani

na permiso de pesca, en dicha boleta se expresaba el "nanbre y 

apellido, edad, naturaleza y pueblo de su residencia y demás -

circunstancias especiales "dispiniéndose al respecto" cuyas bo

letas se entregaran y renovaran cada afu después de las co~ 

torias sin costo alguno de los hombres de mar, exceptu.1ndose de 

escribirse en la clase de tales los ten-estres, que cono los -

lxmbres de mar, podrrut pescar en el interior de los r!os hasta 

la embocadura de mar en el punto en qtie cada uno de aquellos f i_ 
jaran las diputaCiones provinciales o Hendo a los respectivos 

ayuntamientos y los que desde tierra pesquen en el mar sin aux.!_ 

lio de barco o por rrera diversi6n sin emplearse en otros actos 

de la profesi6n marftiira" (16). 

Del decreto mexicano aludido que 

padría considerarse caro el punto de partida de la legislaci6n 

nacional en materia de pesca, es en principio el de observarse, 

la necesidad, vista por el propio legislador irexicano de .irrpul.

sar el desarrollo de la pesca en beneficio de los habitantes d.~ 

(16) Op. Cit. 'D:llD I p.p. 215, 216 y 217 
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refus, la industrialización de los productos del mar, la excep

ci6n del servicio militar de mar en favor de quienes efectuaran 

la pesca rediante sus propias embarcaciones que también era de 

considerarse, aUIYlUe no en fonna directa, el estímulo hacía el 

progreso de la pesca, ya que de esa manera no se les distraía -

de sus ocupaciones habituales por el detrilrento que podr!a ha-

berse ocasionado a la producci6n. 

La validez rerooocida al decreto 

espa.001, fue así misrro, una rredida que se consider6 necesaria -

por ser operante en el 1imbito nacional aunque la organizaci6n -

política del país dejaba muero que desear, pues es bien sabida 

la inestabilidad de los diversos regúrenes gubernaloontales de -

la época, que sin duda se reflejaba en el orden adninistrativo 

del estado y por lo tanto, en los asuntos de la pesca. En efes:_ 

to, conforrre a lo previsto por el decreto del 20 de novienbre -

de 1829, en relaci6n con el espaiol de 1820, la pesca deber1a -

estar sujeta a las reglas particualres de este, rnisrro en el que 

se responsabilizaba de su control a toda la serie de funciona-

rios de que en su oportunidad se hizo alusi6n. 

Desde luego que el oontrol de -

las actividades de pesca por parte de los 6rganos del estado -

que las regulaba, no constituía obst.rucci6n alguna a su ejerci

cio, ya que fueron consideradas caro una libertad cuya autoriz~ 

ci6n era gratuita. 

Para el a.iX> de 1872, se destaca 

el reglam:mto sobre pesca del 16 de marzo de ese año, en aquel 

entonces la Secretada de Estado y del Despacho de Relaciones -
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E>cteriores, la que, a petici6n del lv:lministrador de la Aduana -

de Progreso, Yucatán, gir6 instrucciones "sobre la ll\3Ilera de -

proceder respecto a fiesquerías, que por acuerdo de D::ln Benito -

Juárez, PI-esidente Constitucional de la República, se hicieron 

extensivas a todas las costas de la Naci6n" (17). 

Aun:Jue éste reglarrento, al igual 

que el decreto espaful del 8 de octubre de 1820, otorgaba toda 

clase de libertades para efectuar la pesca, ccm:> podrá observaE_ 

se, aport6 una serie de inovaciones que fueron más afines a las 

situaciones reales del país. ros pennisos que al efecto expe

dían las aduanas narítimas, también tenían vigencia anual caro 
los actuales y de ellos se daba conocijiento a la Secretaría de 

Hacienda. 

Poco después, bajo el gobierno de 

Sebastían lerdo de Tejada, la Secretaría de Hacienda d.i6 a cono 

cer el 24 de junio de 1874 el reglarrento para el Museo de la -

O:mcha Perla, en donde se distinguieron los títulos de buceo, -

zonas, avios, b.iques extranjeros, visitas, .inspectores de annas 

y penas, y de los cuales se hace nenci6n de tres de los artícu

los que se destacan del citado decreto: 

"Artículo 1 ° la zona perl!fera -

en el litoral de la Baja California, será dividida en cuatro -

(17) Op. Cit. IllBLAN Y IOZANJ 

'n:f.D XII p. 165 - 166 

MEKICO, D. F. 
(18) Ibidan. 
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secciones, cuyos l!rni.tes marcara el poder ejecutivo. 

2° La pesca de roncha y perla F2. 
ara hacerse alternativanente cada dos años en una sola de las -

secciones, ro permitiéndose por rrotivo alguno la extracción de 

la concha cría. ws infractores de este articulo incurrirán en 

W1.a mllta de 100 a 500 pesos. 

3° El ejecutivo m:xlificara con-

fome a esta ley, el reglalrento sobre pesca, expedido el 16 de 

marzo de 1872" (18). 

las disposiciones que anteceden -

tuvieron por objeto restringir la explotación que de la concha 

y perla, estuvieron llevando a cabo tanto pescadores nacionales 

<XllO extranjeros, dicha explotación fue irracional y en su rM.

yor parte fue, efectuada por extranjeros, al respecto 'lbnatiuh 

Guti&rez, del que ya hem:is hecoo alusi6n dice "hay algunos da

tos referentes a la explotaci6n de perla durante los primeros -

afus del siglo XII ya que el buceo de dicho producto fue una de 

las actividades pesqueras más ten¡iranarrente registradas y la -

que mayor fama di6 a la región de la Paz, Baja california; aun

que no se tiene registrado exactarrente su cantidad, se sabe que 

las rostas Baja Californianas estuvieron poblad.as densamente de 

mamiferos acuatiros, los cuales fueron diezmados por aventure

ros norteamericanos, franceses, ingleses, japoneses y rusos p~ 

(19) Op. Cit. VOLtlMEN XXII #86 

p.p. 400 y 407 



29 

cursores de la ItOderna pirater!a que aan actua en los mares ire

xicanos" (19). 
- '-

La rredida de conservaci6n de la -

especie perlífera consistía en dividir la zona de explotación -

en cuatro secciones y permitir a la pesca alternativairente cada 

dos aros, en una sola secci6n, indiscutiblanente que fue posit! 

va pero sin duda tropez6 con la carencia de tredios para velar -

por su estricto CU1Tplimiento. 

El 26 de rrarzo de 1894, se expi-

di6 por o,tra parte la ley sobre ocupaci6n y enajenaci6n de te-

rrerx:is valdios ele los Estados Unidos Mexicanos, misma que estu

vo a cargo del entonces presidente de la re9tíblica, General Po:;:_ 
firio Díaz. 

En este ordenamiento se apuntaron 

algunas m:xlalidades en el rarro de la pesca sobre todo, respecto 

a las capturas que tenían lugar en aguas continentales, para -

los permisos, eran otorgados por los agentes de terrenos val- -

dios quienes aderás tenían la obligaci6n de proporcionar a la -

Secretaría de Farento, los datos que sirvieran de base para el 

cobro de derechos a los explotadores. 

Por otra parte, resulta intiortan
te la ley de 18 de diciembre de 1902 irediante la cual se decla

r6 ''l>ienes del daninio ptíblico y uso cx::mín de pendientes de la 

(20) DIARIO OFICIAL, MEKIOO 

18 DE DICIEmRE DE 1902 

SEX::RE1'ARIA DE a:lBERNllCION 
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federaci6n, el rnar territorial hasta tres millas rnarít:inas, las 

playas del misrco la zona marítima terrestre de veinte rretros de 

anchura contigua a las-playas o a las river~:;i de los ríos, los 

puertos, las balúas, las radas y ensenadas, los ríos y esteros 

navegables, los lac;ps y lagunas de fornaci6n natural utiliza- -

bles para la navegaci6n"(20). 

Estableciendo que el uso del mar 

territorial para la pesca y el buceo de perlas estaba sujeto a 

las disposiciones legales y a los reglamentos administrativos -

del ejecutivo federal. 

Correspondi6 al Presidente Alvaro 

Obregón, publicar el prirrer reglarnento de pesca fluvial y marí

tima de 1923, habiéndose finnado en Celaya el 28 de novienbre -

de ese misrco añ::>. Las disposiciones preliminares señalaron co

no "atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Farento la -

conservaci6n y praroci6n de esa riqueza natural, así ooro la ª!!. 

torizaci6n de ¡:iermisos y contratos, vedas, clasificaci6n de la 

pesca, finalidades y aprovechamientos"(21). 

El rrovimiento revolucionario puso 

su inrrediata atenci6n a otros problerras y después de transcurr.!_ 

dos más de dos lustros, se logro su inmediata expedici6n del r~ 

glaroonto anteriorrrente citado, dentro de dicho reglamento, en

tre otros capítulos se refirieron a concesiones, permisos de la 

(21) DIARIO OFICIAL, MEXICD 

6 y 7 DE ENER:> DE 1924 

SECREI'ARIA DE OOBERNACION 
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pesca practicada por personas o empresas residentes fuera del -

territorio nacional de la inspecci6n y de las penas, resultan

do un total de 45 artículos bien diseñados para aquella época. 

Posterionrente al reglarrento que 

antecede, el cual tuvo vigencia' durante nuy poco tiempo, en ra

z6n de la presentaci6n ante la Cámara de Diputados del proyecto 

de ley de pesca de los Estados Unidos ~icanos, misma iniciat.!_ 

va presentada el 24 de octubre de 1924. 

Dicha ley "contuvo treinta artÍC!! 

los y dos transitodos" (22) y que en gran medida acogi6 el ar

ticulado del reglamanto de 1923 dejando fuera algunas disposi~ 

ciones en materia de concesiones. 

Por lo que se observa la ley de -

1925 respondi6 a las antiguas aspiraciones de un ordenamiento -

para el rano de pesca y abord6 las autorizaciones, vedas, serv.!_ 

cios de inspec:ci6n, definici6n de los actos de pesca, entre 

otros. 

El 26 de agosto de 1932, se expi

di6 una nueva ley de pesca .a cargo del Presidente Pascual Ortíz 

Rubio, en uso de sus facultades extraordinarias, por lo que no 

pas6 por el congreso de la uni6n, dicho ordenamiento rontaba de 

201 artículos y 2 transitorjos habiéndo tenido U.Ja redacci6n -

(22) DIARIO OFICIAL, MEXICO 

4 DE FEBREl10 DE 1925 

~ARIA DE GOBERNACIOO 
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nás concreta, es decir irems ~lia y repetitiva que la ante·-

rior y en la cual se destacan cuatro capítulos de suma imporl:a!:!. 
cía, de los cuales se citan a continuación: 

"capítulo I De la pesca en g~ 

neral. 

Capítulo II De la actividad -

pesquera. 

capítulo III Autorizaciones para 

la pe5(".a. 

Capítulo IV Control de la Pes-

ca" (23). 

Posteriorroonte a esta ley y casi 

despoos de diez afus se aprob6 un nuevo proyecto, misrro que fue 

recibido por la Cámara de Diputados aprobándose en la misna se

si6n y conocida com:> "la ley de pesca de 1947, habiéndose inte

grado por 70 artículos y 5 transitorios" (24). 

(23) DIARIO OFICIAL, MEXICD 

3 DE SEPI'IEMBRE DE 1932 

SEX::RE:"'..ARII\. DE GJBmw:IOO 

(24) DIARIO DE IJJS DEBATES DE IA CAMl\RA DE DIPl.JTAOOS, .MEXICX) 

29 DE DICID!BRE DE 1947 

CAMARA DE D!Pl11'AOOS 
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Es para entonces, que el 9 de di

ciembre de 1971 la Cámara de Senadores recibi6 la iniciativa de 

ley para el farento de la pesca que se sorcetfa a consideraci6n 

del congreso el Presidente de la República, en sus diversas ex

posiciones se erunarca a los recursos pesqueros caro un rengl6n 

irrq?ortante en la eeonanía del país y se da a ronocer a esta ley 

caro una ley de carácter p:r.orrocional. "En este período se apr~ 

cia un impulso .inportante al sector pesquero, caro consecuencia 

de un nayor esfuezo del estado; se caracteriza por una mayor -

aportaci6n de recursos financieros, el incranento de la flota,

el auroonto de las ventas en un nercado concentrado, la ejecu- -

ci6n de programas de educaci6n pesquera y el establecimiento de 

una zona ecoOCmi.ca exclusiva de 200 millas" (25). 

En esta ley se propician est1'mu-

los en materia de concesiones o pennisos a favor de sociedades 

cooperativas, a quienes se les reserva detenninadas especies p~ 

ra su captura. 

Es de hacerse notar que al ini-

ciar su administraci6n el Presidente José I.6pez Portillo, Pro!E. 

vi6 la ley orgánica de la administraci6n pública· federal, rre-

diante la cual se crea el Departazrento de Pesca y en donde se -

cxmcentran aquellas funciones dispersas en diferentes Secreta

das de Estado, que inciden en esta actividad, a fin de establ~ 

(25) PIJ\N NACIOOAL DE DESAROOLW PESQUEOO 1977-1982 

DEPARl'AMmro DE PESCA/SOCRETARIA DE PRXRAMACION Y PRESU-

PUES'ID, MEXIOJ 1977 
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cer una política unitaria y congruente, reestructurando a fon

do estas iireas de la administraci6n pública, al final de su ad

ministraci6n se di6 origen a la Secretaría de Pesca. 

En México, se a pugnado y sigue -

tratlindose de justificar lo extenso de sus litorales, su situa

ci6n privilegiada entre los dos oceános más grandes de la tie-

rra, las dirrenciones de su plataforma continental y sobre todo 

el deseo de un país, que habiendo hecho suyo el gobierno de su 

patria, a través de grandes m:ivimientos armados se sigue trat~ 

do por errerger de ese conjunto de países subdesarrollados para 

posesionarse de las propias riquezas contenidas en el ámbito t~ 

rritorial mexicano, explotarlas caro ente· racional que es, y -

al::olir lo desnutricional de esta zona, donde por su propia si-

tuaci6n privilegiada todos deben estar bien alirrentados. 

COnf irrnándose cada vez más lo es

tablecido en la carta magna que nos rige y que es el vértice c.!_ 

máticx:> y funda!rental del régirren de derecho que prevalece en ~ 

xico, surgen las nonnas, caro las leyes de pesca, erranadas de -

esa, su constituci6n política de 1917 para hacer posible los -

anhelos de todo el aprovechamiento de sus recursos naturales y 

la aplicaci6n de una justicia social. 
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ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

La esCe11cia de la soberanía no de 

be perderse de vista.caro parámetro que nos permita un adecuado 

enfoque en el anhelo de la creaci6n de un derecho aut6ncrro, ba

jo el nombre de derecoo pesquero. 

Los recursos naturales, entre 

otros bienes, constituyen el acervo del patr.i!ronio del estado,

provoca un análisis hist6rico necesario. 

Es evidente que el legislador no 

plasrr6 los princip~os del artículo 27 constitucional de manera 

caprichosa o por simple invento, sino que se apoyo en un ant~ 

dente hist6rico, que viene a constituir la filosof!a del dere-

coo de propiedad que en esta naci6n consagra dicho artículo 

constitucional. 

caro se ha hecho rrenci6n, el ar-

tfculo 27 constitucional consagra el principio de la propiedad 

originaria de la naci6n caro una manif estaci6n de la funci6n de 

la propiedad, para convertirla en un elemento de equidad en la 

distribuci6n de la riqueza pGblica y roro el rredio para regular 

el aprovechamiento de los elarentos naturales suceptibles de -

apropiaci6n y cuidar de su conservaci6n. 

Las bases jurídicas para la ejec.!! 

ci6n de una política de aprovechamiento de los recursos natura

les existen, !;lEll"O esto no ha sido suficiente para :inpulsar a la 
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pesca en beneficio de la econonúa nacional. 

La ley federal para fcrnento de la 

pesca es una ley relgarrentaria del artículo 27 constitucional -

en cuanto a la regulaci6n, fcrnento y aprovechamiento de la flo

ra y la fauna acuáticas, corro elP.rrentos naturales suceptibles -

de apropiaci6n, para hacer una distribuci6n equitativa de la ri 

queza pública y para cuidar de su conservaci6n, misma que fue -

publicada en el Diario Oficial del 25 de r.iayo de 1972. 

Esta ley a la fecha se sigue con

siderando de interés público y social y su aplicaci6n ca-npete -

exclusivamente a la jurisdicci6n federal. 

Al respecto el artículo 27 consti:_ 

tucional en su párrafo prirrero "establece que la propiedad de -

las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del te

rritorio nacional, corresponde originariamente a la naci6n, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de -

ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada" -

(26). 

En M6xico la intervenci6n del es

tado carenzaron siendo de hecho, pero en la actualidad son de -

(26) CDNSI'I'IUCION POLITICA DE I.OS ESI'AOOS UNIOOS MEXICANOS 

ARl'IaJID 27 <XlNSI'IWCIONAL 

PARRAFO PRIMEID 

MEXICX> 1983 

SOCRE1'ARIA DE GOBERNACION 
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derecho, de tal forma que considerando que en diciembre de 1982 

se adicionó el artículo 27 de la constituci6n, rrediante el cual 

se deduce que el estado puede prarover el desarrollo y la tran~ 

misi6n del territorio a los particulares, que vayan de acuerdo 

a los intereses de la naci6n y conservaci6n de su riqueza, con 

pleno ejercicio de las libertades humanas para adquirir tierras 

que forman parte del patrirronio en general . 

"Son propiedad de la nación las -

aguas de los mares territoriales en la extensi6n y ténni.nos que 

exige el derecoo internacional; las aguas marinas interiores; 

la de las lagunas y esteros que se ccmuniquen permanenterrente -

o intermitentemente con el mar, la de los lagos interiores de -

formaci6n natural que estén ligados directarrente a corrientes -

constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirec

tos, desde el punto del cause en que se inicien las primeras -

aguas pennanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su des~ 

bocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacio 

nal; la de las corrientes o intennitentes y sus afluentes dires:_ 

tos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su exten

si6n o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacio-

nal o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad 

federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República, -

(27) C'.:l\srrrucION POLITICA DE IJ)S FSTAOOS UNIOOS MEXICANOS 

A.'n'ICUID 27 CONSTITUCIONAL 

P.:\RRAFU QUINI'O 

;.!E'<ICO 1983 

Sl:X:RI:.'I'ARIA DE GOBERNACION 
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las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o ribe-

ras, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entida-

des o entre la República y un país vecino o cuando el Hmite -

de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas 

o a la República con un país vecino, la de los manantiales que 

broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas 

de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las -

que se extraigan de las mü1as y los cauces, lechos o riberas de 

los lagos y corrientes interiores en la extensi6n que fije la -

ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libreirente alurrbradas -

rrediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terr~ 

no, pero cuando lo exija el interes p!íblico o se afecten otros 

aprovechamientos, el ejecutivo federal podrá reglarrentar su ex

tracci6n y utilizaci6n y aún establecer zonas vedadas, al igual 

que para las demás aguas de propiedad nacional . Cualesquiera -

otras aguas no incluidas en la ennumeraci6n anterior, se consi

derarán caro parte integrante de la propiedad de los terrenos -

por los que rorran o en los que se encuentren sus dep6sitos, ~ 

ro si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento -

de estas aguas se considerará de utilidad pública y quedará su

jeto a las disposiciones que dicten los estados" (27). 

"La naci6n ejerce U.'1a zona econ6-

mica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a 

(28) CXJNSTrrucION POLITICA DE IJJS ESTAOOS muros MEXICANOS 

ARl'Ia.JID 27 <X>NSTIWCIONAL 

PARRAFO CCl'AVO 

MEXICO 1983 

SOCREI'l\RIA DE OOBERNl\CION 
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este, los derechos de soberanía las jurisdicciones que determi

nen las leyes del congreso. La zona econ(xnica exclusiva se ex

tenderá a doscientas millas náuticas zred.idas a partir de la lf -

nea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aque

llos casos en que esa extensi6n produzca superposici6n CXJn las 

zonas econ6micas exclusivas de otros estados, la delimitaci6n -

de las respectivas zonas se hará en la rred.ida en que resulte n~ 

cesario, rrediante acuerdo con estos estados" (28). 

Con base en lo detenninado cano -

aguas nacionales y aplicando los lineamientos de la ley federal 

para el farento de la pesca en vigor que implican la exclusiva 

jurisdicci6n federal en todos los asuntos del rarro, se advierte 

la arrplitud y lo preponderante que resulta abarcar ámbitos de -

tal magnitud para los fines de mantener un control de los actos 

de pesca, control no conpleto ni exacto, mucho nenes absoluto -

por que todo ello es imposible, pero por el contrario si un CD!!_ 

trol positivo que refleja en los incr~tos de producci6n, en 

el aumento de la poblaci6n dedicada a la pesca, en la creaci6n 

de un sector pablico dedicadas al rano, en el registro de más -

embarcaciones e implementos de captura, y en fin, de su exten

si6n 16gicairente habrá de sentirse orgullo y satisfacci6n, en -

la misua medida en que la naci6n, adenás de determinar lo que -

es suyo, lo retenga para su mejor oontrol y aprovechamiento. 

"El dani.nio de la naci6n es ina--

(29) OJNsrrn.JCION POLITICA DE LOS ESTAOOS UNIOOS ~IEXICAIDS 

ARTIClJLO 27 CONSI'rrucIONAL 

PARRAFO SEXTO, ME:KICX> 1983 

SOCREI'ARIA DE GOBERNACION 
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lie."lable e :inprescriptible y la explotaci6n, el uso o el aprov~ 

charniento de los recursos de que se trata por los particulares 

o por sociedades constituidas confonne a las leyes mexicanas, -

no podrá realizarse sino irediante ooncesiones otorgadas por el 

ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 

establezcan las leyes, las normas legales relativas a obras o -

trabajos de explotaci6n de los minerales y sustancias a que se 

refiere el párrafo cuarto regularán la ejecuci6n y comprobaci6n 

de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigen

cia, independientemmte de la fecha de otorgamiento de las con

cesiones y su inobservancia dará lugar a la cancelaci6n de es-

tas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer res~ 

vas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondien

tes se harán por el ejecutivo en los casos y oondiciones que 

las leyes prevean tratándose de petr6leo y de los carburos de -

hidr6geno s6lidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiacti

vos, no se otorgarán concesiones ni oontratos ni subsistirán -

los que, en su caso, se hayan otorgado y la naci6n llevará a ~ 

bo la explotaci6n de esos productos, en los términos que señale 

la ley reglarrentaria respectiva. Corresponde exclusivairente a 

la naci6n generar, conducir, transformar, distribuir y abaste

cer energía eléctrica que tenga por objeto la prestaci6n de s~ 

vicio público. En esta materia no se otrogarán ooncesiones a -

los particulares y la naci6n aprovechará los bienes y recursos 

naturales que se requieran para dichos fines"(29). 

Por otra parte en el párrafo que 

antecede se oontiene una facultad muy in;x>rtante desde el punto 

de vista jurídioo-econánico, consistente, corro ya se indioo an

terionrente, en el derecho exclusivo del ejecutivo para autori-

r 
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zar la explotaci6n de los recursos de pesca. 

CUbriendo un aspecto muy importag 

te sobre los derechos particulares para adquirir el dominio de 

las tierras y aguas nacionales, el propió artículo 27 constitu

cional en su facci6n I establece: 

"Solo los mexicanos por nacimien

to o por naturalizaci6n y las sociedades rrexicanas tienen dere

cho para adquirir el dcminio de las tierras , aguas y sus acce--· 

sienes para obtenp.r concesiones de explotaci6n de minas o aguas 

el estado ¡::odrá conceder el misrro derecho a los extranjeros, 

siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en consi:_ 

derarse oono nacionales respecto de dichos bienes y en no invo

car, por lo rnisno la protecci6n de sus gobiernos por lo que se 

refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio 

de perder en beneficio de la naci6n, los bienes que hubieren a!! 

quirido en virtud del rnisno. 

En una faja de cien kil~tros a 

lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ni!!_ 

gún mJtivo ¡::odrán los extranjeros adquirir el daiúnio directo -

sobre tierras y aguas" ( 30) 

(30) ro:ISTITUCION POLITICA DE LOS ESTAIXJS UNIOOS MEXICANOS 

Aro'IaJI.O 27 O'.JNSTITUCIONl\L 

FRl\CCION I 

MEKICO 1983 

SOCREJI'ARIA DE GOBERNACION 
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De lo anterior se observa una es

trecha relaci6n expresa entre la citada fracción y el artículo 

27 de la ley federal para el farento de la pesca en vigor, ya -

que, el derecho a ejercitar la pesca SOID se reconoce a los ire

>dcanos por nacimiento y a las sociedades mexicanas , pero los -

extranjeros, tambiái podrán ser autorizados según lo establece 

el rnisrro precepto del ordenamiento citado sierrpre y cuando cum

plan con los requisitos previstos por el artículo 27 constitu-

cional en su fracción I. 

El contenido del primer párrafo -

de la fracción I del propio artículo 27 constitucional, denota 

también tui gran interes, respecto al otorgamiento de autoriza

ciones para la pesca, sobre todo en las concesiones y pennisos 

especiales del miSiro sector pesquero, y en los que se acostum

bra incertar la cláusula calvo que se contiene en la primera -

parte de la fracción del precepto constitucional en cita donde 

dice; "El estado podrá conceder el misrro derecho a los extranj~ 

ros, sierrpre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en 

considerarse ccm::> nacionales y en no invocar por lo misrro la -

protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos •. " 

(31). 

Desafortunairente, en la práctica 

se han observado una serie de subterfugios 0011 el objeto de a~ 

rentar el cumplimiento de lo que dicta esta preponderante y va-

(31) OIARLES J.UJSSFAU 

DERIDlO INl'ERN/l.CIONl\L P.325 
PARIS SIREY 1970 
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liosísirna disposici6n. Sin dejar de sustraer que la fonna ma~ 

o:xnfu1 y corriente com:i operan los extranjeros en estos laroon~ 

bles casos, es rrediante lo típicairente conocido caro "Presta -

Nanbres". 

Por otra parte, el artículo 42 -

de la rnulticitada constitución establece por su parte las par
tes integrantes de la federación y por cuanto se determina la 

extensi6n en que debe tenerse el territorio nacional así = 
sus propiedades de tal forwa que es muy inportante la concep

tuación ya que se fija el ~ito jurisdiccional que incumbe a 

las autoridades rrexicanas y que, en nuestro caso, todo lo que 

corresponda a los lugares donde se efectQa la pesca. 

Art:ículo 42 constitucional: "El 

territorio nacional carprende: 

I . El de las partes integr~ 

tes de la federación. 

II. . El de las islas incluyen

do los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. 

III. El de las islas de Guada

lupe y las de Revillagigedo situadas en el Oceáno Pacífico. 

(32) CX>NSTIWCION POLITICA DE IDS ES'I7\00S UNIOOS MEXICANOS 

ARI'IClJID 42 OJNSTI'ruCICWIL 

MEXIOJ, D. F. 1983 

SOCIWI'ARIA DE GJ~I0N 
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N. La plataforma oontinental 

y los z6calos sul:marinos de las islas, cayos y arrecifes. 

V. Las aguas de los mares t~ 

rritoriales en la extensi6n y t~os que fija el derecho in

tenracional y las marítimas interiores, y 

VI. El espacio situado sobre 

el territorio nacional, con la extensión y rrodalidades que es

tablezca el propio derecoo internacional : " ( 32) 

Los lugares corrprendidos dentro 

del territorio nacional, donde hay aguas de las llamadas conti:_ 

nentales, o sea, las zonas lacustres y fluviales donde se pra!::_ 

tica la pesca con fines correrciales y de consurro ~stico, 

aderrás de aquellas de cáracter deportivo practicada oon propó

sitos de diversión o sano esparcimiento por parte de turistas 

nacionales y extranjeros. 

Por otra parte también se da ~é 

de las islas que pertenecen al territorio nacional, para evi-

tar posteriormente oontroversias con cualquier país y concre~ 

riente con los Estados Unidos de Norteámerica. 

No puede dejar de emitirse la i!!! 

portancia de la eranienda constitucional enviada a la ~a de 

Senadores por el Presidente Luis F.cheverría Alvares el 15 de -

dicienbre de 1975 en relación ron el aspecto oceániro ~ 

do "Zona &:onónica EKclusiva", se adicionó al artículo 27 en -

su párrafo octavo constitucional y se sarete dicha zona a las 
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regulaciones generales para su explotaci6n confonre a las cua

les se garantiza la explotaci6n de los recursos naturales y -

existentes, el fanento de la industria pesquera, la generaci6n 

de empleo, la apertura de rrercados que penniten tanto en el i!!_ 

terior caro en el exterior reducir al país de su dependencia -

econ<'.'mica con el extranjero. 

Mfudco, dentro y fuera de la Re

ptíblica, tiene la convicci6n de que su política interior e in

ternacional foill\al'l una acci6n indisoluble caro consecuencia de 

la expendida actuaci6n internacional basada en su devenir his

t6rico. 
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LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA PESCA 

En los últirros afos el derecho 

pesquero ha venido desarrollando nuevas invenciones que tanto -

los juristas caro el gobierno tiene que considerar en tanto que 

la legislaci6n pesquera ya no es un tema secundario dentro de -

los lineamientos tradicionales del derecho civil , rrercantil, ad 

rninistrativo y naviero. 

Una legislaci6n pesquera es de 

prirrordial y vital :irrportancia principalmente por el interes ~ 

mun de todos los paises, sobre todo de aquellos en vías de de~ 

rrollo, que tengan total soberanía sobre sus recursos naturales 

Para llUlchos paises, las costas pesqueras constituyen un recurso 

de considerable significado que sin enbargo no está bajo su 

jurisdicci6n ni control, hasta recienterente. Por otra parte, -

las costas pesqueras son Íllp)rtantes fuentes de al.irrentaci6n ~ 

ra el consurro hunaro en un l!Ulndo plegado de hambre y desnutri-

ci6n. 

El rranejo de la pesca y su con- -

trol está directairente conectado con el concepto de soberanía -

robre los recuroos naturales y el nuevo orden ec:on6mico mmdial 

El incursionar en el interior de 

la ley para el farento de la pesca, eXpedida en 1972, y actual

rrente en vigor, se descubrir~ los perfiles jurídicos de las l~ 

yes de pesca promllgadas por los diferentes gobiernos de la re

voluci6n. Algunos de los trabajos más en&gicos corresponden a 
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los de las leyes de pesca de 1947 y 1950, mismas que anterior-

mente han sido sitadas, algunas de cuyas aportaciones fundarren

tales oonst.ituyen piedras angulares de nuestro derecho pes:iuero 

tales caro la inoorparaci6n de las sociédades oooperativas y de 

las SJciedades rrercantiles mexicanas a título de sujetos de és

te derecoo, o o::mo del establecimiento del registro nacional de 

pesca, organisrros de apoyo gracias a los cuales se desarrolla-

da en lo futuro ésta actividad de acuerdo con los intereses na 

cionales. 

Uno de los imperativos ~s :ilrpor

tantes de la ley para el fcrrento de la pesca, es eminenteirente 

el colaborar oon las demás dependencias gubernarrentales para el 

estudio de la industria pe9:I11era. SU intervenci6n estimula el 

incrarento de la actividad pes:iuera para beneficio del pueblo y 

su regulaci6n en proporci6n de captura por el extranjero. 

Se pretende oonsiderar que el le

gislaCbr rrexicano así corro los proyectistas iniciales, han sido 

unifomes en su enfoque; la filosofía que los ha animado por -

parte de un ccm:ín denaninador, ha sido pr:irrordiallrente que la -

pesca en México tiene un enfoque social, oon metas de beneficio 

colectivo. 

La ley federal para el fcrrento de 

la pesca publicada en el diario oficial de la federaci6n, el -

día 25 de mayo de 1972 oo es una ley perfecta, pero desde luego 

es perfectible. O:>n este instrumento legislativo, la autoridad 

pesquera ha venido desarrollando su actividad y aplicando las -

disposiciones de este ordenamiento, oo solo con un respeto 
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irrestricto de la letra escrita, sino también, cxm una cuidado

sa interpretación del propio legislador, lográndose de este ~ 

trunento el que se deriven facultades específicas a la autori

dad pesquera. 

A su vez la ley orgruiica de la ad

ministraci6n pública federal establece las bases de organiza- -

ci6n de la administraci6n pública federal, centralizada, así ~ 

rro sus atribuciones a la Secretaría de Pesca, mismas que se de~ 

c:riben de iranera precisa en el artículo 43 de dicho ordenamien

to, y se dice: "Iey orgánica de la administraci6n pública fede

ral Artículo 43.- A la Secretaría de Pesca corresponde el dere

cho de los siguientes asuntos: 

I. Fonnular y conducir la po-

Utica pesquera del país; 

II. Programar, farentar y ase

sorar ~carrente la producción y explotaci6n pesqura en todos 

sus asuntos. 

III. Participar con la Secreta

ría de Hacienda y crédito Público' en la determinaci6n de los 

criterios generales para el establecimiento de los estímulos -

fiscales y financieros necesarios para el farent:o de la activi

dad pesquera; y administrar su aplicaci6n, así can::> vigilar y -

(33) LEY O!QNICA DE LA MMINISTRACIOO PUBLICA FEDERAL 

DOCIMX'UARI'A EDICIOO MEXICO 1985 

ED!'roRIAL PORRJA 
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evaluar sus resultados¡ 

rv. Otorgar contratos, concesio 

nes, pennisos y autorizaciones para la explotaci6n de la flora 

y fauna ac:Wtica. 

V. Detenninar las épocas y zo

nas de veda de las especies ac:Wticas, en coordinaci6n ron la -

Secretaría de Desarrollo Urbano y F.colog!a; 

VI. Organizar y fcxnentar la in

vestigaci6n sobre la actividad pesquera y prcnover el establee!_ 

miento de Centros o Institutos de Capacitación Pesquera¡ 

VII. Definir, aplicar y difundir 

los métodos y procedimientos técnicos destinados a obtener ren

dimiento de la piscicultura¡ 

VIII. Rcllizar actividades y aute_ 

rizar lo referente a acuacul tura¡ 

XI. Regular la fonnaci6n y org.e_ 

nizaci6n de la flota pesquera, así c:xxro prorover la construc- -

ci6n de embarcaciones pesqueras; 

X. Farentar la organizaci6n de 

las sociedades cooperativas de producci6n pesquera y las socie

dades, asociaciones y uniones de pescadores; 

XI. Pratover en coordinaci6n -
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oon la Secretaría de caiercio y Farento Industrial, la indus- -

trializaci6n de los productos pesqueros y el establecimiento de 

las plantas e instalaciones industriales; 

XII. Apoyar a la Secretaría de 

Caoorcio y Ft.llento Industrial en la praroci6n del oonsurro huma

no de productos pesqueros, el abastecimiento de materias primas 

a las industrias nacionales y en su distribud6n; 

XIII • !1egular la pesca en lo re

lacionado con el núrrero, cxmdici6n y capacidad del personal pe~ 

quera. 

XIV. Pranover la creaci6n de zo 

nas portuarias reservadas para la instalaci6n de terminales pe~ 

queras y actividades conexas; 

m. Apoyar técnicrurente a la -

Secretaría de Ccrrercio y Farento Industrial en las exportacio

nes e importaciones de las especies de la flora y la fauna ~ 

ticas; 

mI. CUantificar y evaluar las 

especies de la flora y fauna cuyo medio de vida sea el agua; 

XVII. Prarover ante la secretaría 

de Relaciones EKteriores, la celebraci6n de convenios y tratados 

internacionales relativos al recurso de pesca, y 
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XVIII. IDs dem1s que le encani.en

den expresanente las leyes y reglaJrentos" (33) 

Con apoyo en estos dos instrumen

tos jurídicos y en las disposiciones de los misnos, la autorirlad 

pesquera ha desarrollado una actividad consonante con el ~co 

rroderno en el renglón pesquero, la cual queda anpliairente daros

trado con una si.rrple comparaci6n de datos estadísticos actuales 

frente a los datos estadísticos anteriores. 

~co, país en pleno desarrollo,

apesar de ser un país oon amplias riquezas naturales, es necesa

ria la continuidad de sus program:•s y proyectos, ya no solo se -

conterrpla la actividad pesquera caro una tarea rud:irrentaria de -

autooonsurro o de s.inple captura para consurro daréstico, sino que 

es necesario la modificaci6n de su 6ptica para proyectar la actj,_ 

vidad pesquera que debe ir ll'D.lCho más alla de la acci6n inroodi.ata 

es una :inperiosa necesidad que el Mfucico pesquero de hoy se pro

yecte en la pesca de altura y partícipe en el concurso interna

cional en materia de exportaci6n. 

El artículo pr.irrero de la ley de -

pesca, establece que esta disposici6n reglamenta al artículo 27 

de la constituci6n y que tiene por objeto la regulaci6n, el fo

mento y el aprovechamiento de la flora y la fauna acuáticas <XllO 

elerentos susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distri.bu

ci6n equitativa de la riqueza pública y para cuidad de su COrl5e!'.. 

vaci6n. 
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J:... Establece el orrlenamiento citado 

que la explotación de estos recursos naturales solo es practi~ 

ble por personas físicas o 110rales, que en el prirrer caso sean 

mexicanas y que en el segundo estén constituídas oonfome a las 

leyes del país. 

SUbraya con precisi6n que para ~ 

der practicar la explotaci6n de tales recursos, el estado irexi

cano, por conduto del ejecutivo federal, otorgará ooncesiones,

pennisos o autorizaciones. 

La ley rrexicana no tiene el pr~ 

sito de que la explotaci6n y el aprovechamiento de que el patr!_ 

nonio de la naci6n se encamine al enriquecimiento individual -

con fines expeculativos y en aras de crear patrirronios indivi

duales ofensivos para una sociedad mayoritaria que en todo caso 

vendría a ser la destinataria final de nuestro país, tal vez es

tas frases podrán definir que en materias cono la pesca este es 

el régirren jurídico que conviene a Mfu<:ico. 

En síntesis se podría oonsidear, y 

caro así se cit6 anteriornente, la ley federal para el farento -

de la pesca es una ley reglarrentaria del artículo 27 oonstituciQ. 

nal en cuanto "a la regulaci6n, farento y aprovechamiento de la 

flora y la fauna acuáticas caro elementos naturales susceptibles 

( 34) LEY FEDERAL PARA FCl>lENro DE IA PFSCA 

N'.JVENA EDICIOO MEKICX> 1984 

EDI'roRIAL PORRUA 
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de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la r!_ 

queza ptlblica y para cuidar de su conservaci6n" (34). 

Esta ley es de interes pdblico y -

scx:ial y su aplicaci6n ccrcpete exclusivairente a la jurisdícci6n 

federal. 

Tiene por objeto: "I regular y fo

IOOntar la pesca en las aguas interiores de propiedad nacional, -

aguas del mar territoria; aguas extraterritoriales con embarca

ciones de bandera rrexicana, zonas exclusivas o preferenciales -

que establezca la federación, aguas suprayacentes a la platafoE_ 

ma continental y aguas de altaznar. 

II. La protección de la flora y 

la fat.ma acuáticas. 

III. Pl:aroVer la investigaci6n -

de los recursos y en el cultivo de las especies. 

rv. La transfonnaci6n de los ~ 

cursos pesqueros y 

v. Ia regulaci6n de los rrerca

dos internos y externos de la producci6n pesquera". ( 35) 

(35) LEY FEDERAL PAAA EL Fa>IENlO DE IA PESCA 

rovmA EDICION MEK!Cl) 1984 

EDrIORIAL PORRUA 



54 

La ley define a la pesca en el a:E_ 

t!culo 3º y nos dice que "Se entiende por pesca el acto de ex

traer o capturar por cualquier procedimiento autorizado, espe

cies o elarentos biol6gicos cuyo rredio de vida es el agua; así 

caro los actos previos o posteriores relacionados con ella" -

(36). 

Esta materia se regula además por 

leyes respectivas y los tratados o convenios internacionales -

que se celebren habr1in de enmarcarse de confonnidad con el ar

tículo 133 constitucional. 

Por otra parte existen diferentes 

categorias de pesca, y así lo señala la citada ley federal pa

ra el farento de la pesca clasifirendolas de la siguiente man~ 

ra: 

a) De consur.o daréstico que es 

la que se efectúa sin prop6sito de lucho y con el obejto de ~ 

tener productos caoostibles para el consrno de subsistencias -

de quien la realiza y de sus familiares. Esta categoría de -

pesca no requiere de concesi6n o penniso y podrá practicarse -

aún en aguas concesionales y está excenta de toda carga fiscal 

b) Cctrercial que es la que se -

realiza cx:>n fines de lucro ya sea que la efect(ien personas fí-

(36) LEY FEDERAL PARA EL FGIENID DE lA PE.SCA 

IDvmA FDICIOO MEXIOO 1984 

FDTIORIAL PORRl.JA 
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sicas o norales o bien por sociedades cooperativas de produc-

i6n pesquera y por ejidos. Esta categoría se clasifica en pe§_ 

ca de ribera y pesca de altura. 

c) De investigación científica 

se cx:msiderará caro tal, la pesca que se realice sin propósito 

de lucro y que tenga por objeto el estudio experlirentaci6n, 

cultivo o repoblaci6n de las especies. 

Y la última categoría a que se r~ 

fiere la ley es la pesca deportiva que consiste en la práctica 

de esta actividad con fines de esparcimiento y ron los inple

mentos que dete.nnine el reglanento. 

EKisten especies reservadas exclg 

sivaxrente para la pesca deportiva, entre las cuales se señala, 

al pez vela, sábalo, rrerlin, pez gallo, dorado y cualquier 

otra que se determine previa la opini6n del Instituto Nacional 

de la Pesca. 

Estas son las disposiciones gene

rales las cuales se rontenplan en el capítulo II de la multic.:!:_ 

tada ley que señala a las autoridades catpetentes y las facul

tades del ejecutivo federal el cual podrá detenninar, las zo-

nas de reservas de cultivos y repoblaciones, las especies que 

axreriten su protecci6n, fijar zonas o sitios de refugio de las 

especies, fijar zonas de explotaci6n y establecer por razones 

de interes públiro restricciones o limitaciones a la pesca. 

Regular la pesca en lo relacionado con el ntímero, rondici6n y 

capacidad del personal pesquero, los nétodos y el uso de ins--
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trurrentos y artes de pesca, as1'. cxxro los lugares donde ¡:odrán 

autorizarse, fijar las épocas y zonas de veda y determinar las 

tallas o pesos mfni.rros de las especies y los volúrenes de cap

tura. 

Por lo que se refiere a las rroda

lidades de orga'1izaci6n econ{xnica para el aprovechamiento de -

los recursos naturales, las organizaciones para la explotación 

y aprovechamiento de los recursos naturales, revisten diversas 

m:xlalidades, el principio que rige a la organ.izaci6n ecoromca 

del país en cuanto a que los tredios de producci6n están en ma

nos de particulares y la coexistencia de este principio frente 

al concepto del daninio eminente , irrprill'en los rasgos de la ~ 

yor parte de esas rrodalidades de organizaci6n. 

Ce aqui que para el Cerecho FD:l~ 

núco sean relevantes los antecedentes de algunas de ellas y 

las bases jurídicas en que se apoya su funcionamiento. 

As!, por ejemplo la ley federal -

para el farento de la pesca reserva en exclusiva a las soci~ 

des cooperativas la captura y explotaci6n de las especies abu-

16n, langosta de nar, osti6n, camar6n, totoaba, cabrilla, ~ 

ja, pisro y tortuga marina. 

A esta rrodalidad de propiedad co

lectiva se le asignan instruirentos de apoyo crediticio y de -

asesoría técnica, a saber la FOSibilidad de obtener créditos -

de las instituciones oficiales, o de asociarse con particula

res y la asistencia técnica. 
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En últ:ino término, surge entre las 

formas de organizaci6n eroránica para el aprovechamiento de los 

recursos, y caro técnica del intervencionisno del estado en la 

ea:m::mía, la anpresa ptlblica. 

Las instituciones sociales afectan 

las decisiones de conservaci6n en muchas formas y no solo a tr~ 

vés del interes, la incertidumbre y el precio. Las institucio-

nes sociales que detenninan los derechos de propiedad de los r~ 

cursos pueden tener efectos importantes en las decisiones de -

conservaci6n, la incidencia de los ingresos y costos sobre el -

propietario, el usuario, el acreedor, el obrero y el públieo es 

detenninada en gran parte de los derechos de propiedad. 



se 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PESCA 

Sin duda una de las principales -

preocupaciones actualrrente, es el aprovechamiento de los recur

sos naturales con los que cuenta el pa!s y que sin anbargo, no 

se le había prestado la atención que irerece, actualrrente con -

las reformas administrativas se han tenido resultados c:xxro la -

separación de todas las dependencias que atendían los asuntos -

de pesca, entre ellas de la Secretada de Industria y c.anercio, 

actualmente Secretaría de O:xrercio, a efecto de atender los -

problemas y a:mocer las causas originales desde un punto de vi~ 

ta más concreto, llegar a la parte m1s profunda de estos, rrejo

rar las condiciones existentes, analizar, estudiar y planear el 

futuro de la explotación pesquera, buscar nuevos rrercados int:eE 

nos, rrejorar canales de distribuci6n, Mcnicas adecuadas para -

pescar, elevar el nivel de vida de los pescadores, crear nuevas 

fuentes de trabajo, fa-rentar el consUI10 a nivel nacional, todo 

lo anterior habría de concentrarse en una sola dependencia a la 

que se han integrado instituciones que por separado colaboran -

en las misnas actividades, lo cual originaba duplicidad de fun

ciones, en perjuicio de la actividad misrra. 

La creaci6n del departanento de -

pesca inicialrrente emprendió uno de sus principales objetivos -

entre los que destacan el buscar la rrejor solución a éstos y 

otros problemas que no se hayan contallplado y que sin embargo, -

son de igual o mayor :importancia que los planteados anterio~ 

te. 
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La gran inp::>rtancia que represen

ta el reglarrento de la ley de pesca, es en tanto que sigue ri-

giendo la que en aquel entonces se anold6 a la ley de pesca ex

pedida el 26 de agosto de 1932. Dicho reglarrento se encuentra 

enmarcado en la actual ley federal para el fcmento de la pesca 

en su artículo cuarto transitorio y que a la letra dice que en 

tanto se dice el reglarrento de la presente ley, subsiste en sus 

ténninos el que se encuentra en vigor, en todo aquello que no -

se oponga a la misma. 

La gran Íllp)rtancia de este orde

namiento, y sobre todo la no expedici6n del Reglamento de la -

ley en vigor, ha dado por cx:>nsecuencia un dilema respecto a su 

derogaci6n o su vigencia. 

caro hecho evidente/ que puede e~ 

grimirse en favor de quienes aducen la vigencia del Reglarrento 

en cuesti6n, es el de habérsele incluicb en la compilaci6n le

gislativa de la entonces O::mi.si6n Nacional Cbnsultiva de Pesca. 

En pro de la derogaci6n, el entoE_ 

ces Departarrento de Consultas de la Dirección General Jurídica 

de la llamada Secretada de Industria y carercio, ofició sobre 

una consulta alusiva a la aplicación de un decaniso, que trata

ba de imponerse con base en los artículos 119 y 120 del Regla-

nen.to, lo siguiente: " ••• No está previsto en la citada ley y no 

(37) OFICIO NUMERO 17-II-03062 DE 7 DE JUNIO DE 1967 

Drnro::ION GENERAL JURIDICA 

SOCREl'ARIA DE CXM:OCIO 
MEXIOJ, D. F. 
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pueden tener aplicaci6n los artículos 119 y 120 del Reglairento 

en virtud de que ~ste dej6 de tener vigencia despu~s de los -

180 días de la publicaci6n de la ley, en los términos del artf 
culo 5° transitorio de la misna" (38). 

De confonnidad con la opini6n 

transcrita el "Reglaroonto de la ley de Pesca" (38) de 26 de - -

agosto de 1932 es un antecedente legal sobre la materia. su -
contenido es muy interesante, de ahí que se le haya tanado U!!! 
to tiempo en forma supletoria. 

El reglarrento de la ley de Pesca, 

consta de ciento veinticuatro artículos que se encuentran re-

partidos en sus títulos; a saber: 

El título I, de generalidades 

consta de un solo capítulo, en el que se definen las zonas de 

pesca siguientes: 

1. ZOna reservada de refugio. 

Por tal, se entiende la delimitaci6n destinada a la creaci6n y 

procreaci6n de las especies de pesca propias de la zona. En -

ella se prohibe tenninantarer1te la pesca. 

2. Zonas reservadas de culti-

vo. Son aquellas que se conceden a título particular en bene-

(38) DIARIO OFICIAL DE Ll\ FEDERl\CIOO 

1° DE FEBREro DE 1933 

SOCRE.'1'ARIA DE OOBEFNACION 
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ficio de los concesionarios, quienes la cultivan. 

3 . zonas reservadas de pesca. 

Son aqoollas que se conceden a título particular con carácter -

exclusivo, para explotar especies en ellas existentes. 

4. zonas de cxplotaci6n canún. 

Son las que se otorgan a los pescadores regionales, organizados 

en sociedades cooperativas de producci6n pesquera. 

Tanto las zonas reservadas de pe!!_ 

ca caro las de cultivo, de acuerdo con el artículo 7° no podían 

otorgarse en extensi6n mayor a los veinte kil({retros; pero pos

terionnente a este precepto se adicion6 una disposici6n (39) 

por la cual se podrían autorizar extensiones mayores en zonas -

reservadas para explotaci6n y cultivo de vegetales marinos. 

SUbsisten en la práctica las zo-

nas indicadas, de manera que no obstante el criterio m:mcionado 

de la entonces Direcci6n Jurídica de la llamada Secretada de -

Industria y canercio, a falta de ordenamiento legal que las ro

difique o suprima, sigue aplicándose el miSl!O Reglarrento. 

1. El título II "De las auto-

rizaciones de Pesca", consta de cuatro capítulos, el prirrero, -

(39) ADICION DEL 16 DE JULIO DE 1937 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL 17 DE JULIO DE 1937 

Sa::Rm'ARIA DE GOBERNACION 

MEXICX>, D •. F. 
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se refiere a los contratos-concesi6n; el segundo, hace alusi6n 

a los permisos; el capítulo tercero contiene "Disposiciones co

munes a los pennisos y contratos-concesión de pesca", y el CllilE. 

to, trata de los permisos especiales, estando =nsiderados cano 

tales : los pennisos especiales de explotación, los permisos es 

peciales con fines cient!ficx:is y los permisos deportivos. 

2. El Título III, "~ la captE_ 

ra de las especies de pesca", se corrpone de los capítulos: uno, 

aborda el tema de las prohibiciones en materia de capturas, al_!:! 

diendo vedas y otras restricciones, c:o:ro la o:msistente en no -

permitir la pesca con fines de extraer carnada exclusivamente. 

(40) 

En tanto que el otro capítulo re

glamenta las artes y aparatos de pesca, estableciendo la oblig~ 

ci6n por parte de los permisionarios o concesionarios, de regi~ 

trar la~ embarcaciones que utilizaron en las Oficinas de Pesca 

de su Jurisdicci6n. Se reforrraron los artículos 62, 64 y 66 

que se referían: a plantas empacadoras flotantes; al establee! 

miento de artes fijas, y el uso de tawls y danás artes de arra2_ 

tre respectivamente (41) 

(40) REFORMA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1933 

PUBLICAf>A EN EL DIARIO OFICIAL DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1933 

SEX::JIDrARIA DE OOBERNllCION 

(41) DIARIO OFICIAL DE IA FEDEru\CION 

23 DE N:JllIEMBRE DE 1939 

SEX::RFn'ARIA DE OOBERNllCION - MEKIOO 1 D. F. 
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3. El t!tulo rv, que trata "De 

las especies que requieren penniso especial", en su capítulo 

primero tiene el siguiente epígrafe: "De la Ballena", rrenciona 

los nanbres cient.!fia::is de las misnas, y algunas rredi.das res- -

trictivas para la conservaci6n y el aprovechamiento de dicho ~ 

~ceas. En el capítulo segundo fija normas sobre pesca y con

sei:vaci6n de la langosta. En el capítulo tercero relativo a la 

pesca especial del carnar6n, se prohibe la pesca por medio de .3f. 

tes flotantes, caro atarrayas, en donde hubiera artes fijas de 

las llamadas "cierras", "dlarangas" o "acajales"; excepto, don

de se instalan las a::>nocidas a:rro "espalares". Asimism:>, se Í!l 
dica la obligaci6n a cargo de los pescadores, consistente en -

desinstalar tales artes cuando termine la captura. Las dis¡:os_!. 

ciones de este capítulo fueron también reformadas, el 23 de no

viembre de 1939, en el sentido de que se utilizarían redes an

churas junto a las artes fijas; al igual que atarrayas, a más -

de mil rretros de sitancia, debiendo desinstalar las artes fijas 

que obtruyeran el libre paso de las especies y conservar lim

pias las que no desinstalaran. 1\d~s de señalar la obligaci6n 

de aprovechamiento de los d~s especies capturadas simultc!inea

irente con el camar6n. Esto últim:l representa una obligaci<Sn C!! 

yo cumplimiento aún no se logra. 

IDs otros capítulos de este títu

lo, se refieren a la pesca especial de concha perla, osti6n y -

abul6n, tortuga marina y lagarto, algas marinas y otras espe- -

cíes. la inportancia de esta especies es obvia; el osti6n y el 

abul6n se reservaron a las sociedades oooperativas de pescado-

res, y la explotaci6n de tortuga marina según estadísticas, ha 

cobrado tanto auge por su piel principalrrente, que M1xico ocup6 
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el primer lugar en la producción mundial en 1968. 

4. El Título V alusivo a la -

inspección y vigilancia en materia de pesca, se carpone de un -

capítulo con dos preceptos, en los que se anuncian acuerdos pe~ 

teriores, con el fin de que se estableciera la cccnpetencia de -

la entonces Secretaría de Agricultura y Farento, a través de -

sus oficinas y agencias, para el ejercicio de la inspección y -

vigilancia; adem"is se fijaría la jurisdicción territorial de -

las oficinas de pesca, labor que a la fecha astnne en su totali

dad la Secretaría de Pesca. 

5. El Título VI del reglamento 

de pesca en cuestión, se divide en dos capítulos: el prirrero -

se refiere al procedimeinto, en tanto que el segundo trataba de 

la penalidad en materia de pesca. 

·· · Respecto al procedimiento apunta-

do en el capítulo aludido, aborda, desde las gestiones que los 

interesados realizarían para la obtención de sus autorizaciones 

hasta los trmtes relativos a infracciones. 

En cuanto al capítulo II, relati

vo a la penalidad en materia de pesca, en el se especifica en -

que consisten las sanciones administrativas ennurrer&ldolas así: 

a) Ia caducidad de los contra-

tos-a:mcesión o la cancelación de los permisos de pesca. 
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b) Multas de quinientos a dos 

mil pesos. 

c) Arrestos administrativos 

hasta por quince d.1'.as; 

d) ~so de embarcaciones y 

productos de pesca. 

Se establece la duplicidad de las 

penas en los casos de reincidencia, cuando ésta se oaretiera al 

empara de una misma autorizaci6n. N:> es ruy equitativa esta 

disposición, por las diferencias relativas a la vigencia de las 

autorizaciones, ya que los pennisos se expiden por lapsos no ~ 

nores de un mes ni mayores de 12 rreses ¡ mientras las concesio-

nes eran de cinco a quince afus de duración, en las cuales es -

l'lás fácil incurrir en reincidencia. 

En el precepto siguiente, se con

sideran responsables de las infracciones caretidas por los pes

cadores a los permisionarios o concesionarios a cuyo ~ o~ 
ran dichos pescadores. 

La aplicaci6n de las sanciones en 

forma directa a quienes usufructuaban las autorizaciones, eran 

más justas que en la actualidad; toda vez que el artículo 69 de 

la Ley Federal de Pesca vigente, establece una responsabilidad 

solidaria que se .i.rrputa también a los pescadores, a los que por 

regla general, son gentes de escasos recursos pecuniarios. 
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NORMAS PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE 
LA ACTIVIDAD PESQUERA 

El proceso de planeaci6n de la a~ 

tividad pesquera para el desarrollo nacional, se sustenta en -

los principales instrwrentos que enmarca el gobierno, la alian

za para la producci6n, caro instrurrento para coordinar los es-

fuerzos de los sectores públioo, social y privado, en beneficio 

del desarrollo del país que permita oonjugar los irrq:ierativos de 

producción oon los de eficiencia y justicia social, el fortale

cimiento del federalisrro a través de los C'Oll\ités prorrotores de 

desarrollo eoon6mioo y social de los estados y de los convenios 

Gnioos de los estados oon la federación, el plan general de go

bierno caro conjunto coherente de objetivos políticos y caro ·

marco de acción que pretende dar sentido unitario al manejo de 

los instrunentos de política eoonómica y social. 

De esa conjunci6n, se podrían de

rivar los objetivos del desarrollo pesquero, que de alguna man~ 

ra elevarían y rrejorarían los niveles de empleo en condiciones 

crecientes de ranuneraci6n, seguridad e higiene caro expresi6n 

de los derechos del trabajo y al trabajo; producción de alilren

tos de alto valor proteínico y en oondiciones adecuadas de pre

cio y calidad para permitir su oonsurro generalizado; además, de 

la generaci6n de divisas, incrarentando sustancialmente la ex

plotaci6n de productos pesqueros y sustituyendo las importacio

nes para disminuir el déficit de la balanza o:mercial, las con

diciones de vida de los pescadores, trediante obras de infraes-

tructura e introducción de servicios públicos que eleven la PI'2.. 
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ducci6n y el bienestar social en las a:m.midades pe9:Jueras y -

que permitan a los pescadores una irejor carercialización de sus 

productos e inSU!!Os, así corro rrediante la organización y capac.!_ 

tación de los productores, para hacer del desarrollo pesquero -

una via de desarrollo regional y de zrejor distribuci6n del in-

greso, y por últirro la capacidad de la actividad pesquera = 
instrurrento de farento econán.i.co, en particular de las activi~ 

des conexas. 

la estrategia del sector pesquero 

contewpla la participación integral y equilibrada de los diver

sos sectores, fincada en el prop6sito de increrrentar la explo~ 

ci6n de re=sos pesqueros afianzando la soberanía nacional so

bre el mar territorial, plataforma continental y zona económica 

exclusiva. 

De esta manera la estrategia del 

sector se inscribe en el marco de las dos grandes líneas de es

trategia nacional, la reordenaci6n econán.i.ca y el carrbio est.rue_ 

tural. 

Podrían adoptarse un conjunto de 

rredidas a efecto de rroderar y orientar el crecimiento del gasto 

público así CXJlfO generar mayores ingresos coadyuvando a reducir 

el déficit del sector público. El pretender lograr una mayor -

eficiencia y productividad del gasto de sector, así caro jerar

quizar y canalizar su destino de acuerdo a las prioridades na

cionales, permiten una instrurrentaci6n de irecanisros oon efec-

tos reales. 
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El desarrollo de una pesquería, -

aunado a la implantaci6n de un sistema integrado de informa

ci6n sobre el esfuerzo pesquero y su rendimiento permi tirfan ~ 

jorar senciblerrente el conocimiento sobre dichos recursos. 

Así misno, la existencia de una -

flota rrexicana de altarnar, adecuadarrente equipada, sería un ~ 

plerrento, para mejorar nuestra riqueza e .irrq;>edir la operaci6n -

de embarcaciones extranjeras no autorizadas. 

Por lo que toca a los cultivos, -

no hay limitantes derivadas de la magnitud de las poblaciones -

que existen actualmente sino que, dadas las posibilidades de ~ 

nejo y control de especies y de crear y adaptar artificialrrente 

habitats adecuados para las mÜ.ill<:tS taxativas principales para -

desarrollar los cultivos son la organizaci6n y el monto de los 

recursos financieros que se pueden aplicar a la acuacultura in

tensiva, así caro la situaci6n del roodio ecológico y la contaml 

naci6n de las aguas superficiales. 

El logro de los objetivos de una 

política econ6mica, requiere que el impulso a las actividades -

se realice dentro de un marco de coherencia entre los plantea

mientos te6ricos y las medidas, acciones e instrurrentos que per 

mitir~ alcanzarlos. 

En este sentido, es indispensable 

contar con el warco legal apropiado, por ello, es de suma .in'lp:>f 

tancia hacer una revisi6n general de todos los ordenamientos v,! 

gentes que de manera directa o indirecta regulan la actividad -
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pesquera en el país. Diversos reglamentos de la marina mercan

te tienen estrecha relación con la flota y el personal pesquero 

los reglamentos de inspección de máquinas y cubierta, por ejem

plo, no se han adeucado al avance que ha tenido nuestra flota -

en relación con los equipos con que cuentan las nomas del re

glamento, en materia de exárrencs para el personal de la marina 

mercante, por lo que toca a varios pesqueros, están inspiradas 

principalmente en los varios camaroneros, lo que debe m:x:lifk.ar 

se de acuerdo con las netas que presenta nuestro desarrollo ac

tual. 

Para lograr una adecuada progr~ 

ción de la pesca, ésta debe considerarse caro una actividad in

tegrada que abarque desde la captura o cultivo hasta la caner

cializaci6n o consurro pasando para la industrialización o tra..~ 

porte de los productos. 
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CAPITULO III 

DERECHO PESQUERO INTERNACIONAL 

CONVENCIONES DE PESCA Y RECURSOS VIVOS EN ALTA MAR 

Los problanas de la pesca en alta 

mar, vienen a reflejar dos aspectos distintos, en principio la 

protección de los pescadores y sus buques, as! o::m:> el cuidado 

de sus aparejos y la delimitaci6n de las zonas de su actividad 

y por otra parte la protecci6n de las esrecies de peces. 

La cxmcurrencia a las mismas zo

nas de pescadores de distintas nacionalidades, impuso la neces.!_ 

dad de establecer medidas internacionales de vigilancia mar!ti

ma, varios convenios bilaterales celebrados entre Francia y 
Gran Bretaña, ~lgica, Dinamarca, Noruega, Holanda y Suecia -

entre otros, habfan buscado establecer soluciones, pero sin ~ 

to. Se suced!an los conflictos , los pescadores se cortaban y -

robaban sus redes y l!neas para terminar con todo esto, "Holan

da propuso un convenio internacional que se firtró en la 83.ya el 

6/5/882, esta fue la primera y m1is importante a:mvenci6n que ~ 

(42) GROS, AUDRE 

IA CXNVENCICN SOBRE IA PESCA Y IA ~SERVACIOO DE WS RE-

CURSOS BIOI.CX>ICX>S DE IA ALTA MAR 

ACADEMIA DE DEREX::HO INl'ERNACIOOAL 

PARIS, 1959 

INSTI'IUro DE INVESTIGl\CIOOES JURIDICAS 
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vo por objeto reglamentar la pesca en el Mar del Norte" (42) • -

O:::tro sistema, se enc:arend6 a los marinos de guerra de cada una 

de las partes contratantes la vigilancia de las actividades pe.:! 

queras el 16/II/887 se firrr6 también en la Haya un acuerdo in-

t:eznacional sobre los cabarets flotantes, para impedir peleas -

entre los pescadores que concurrían a beber en ellos. 

La pesca en altamar, ha traído -

dos serios problemas, ya no de carácter técnico, sino jurídico. 

Estas cuestiones son las que se refieren a la transmisibilidad 

de los dereclx>s fundamentados en títulos históricos. 

"El mantenimiento de los derechos 

de pesca ha sido consagrado en el adrüitico, sobre la Costa de 

Dálmata, en beneficio de los pescadores italianos de Venecia -

por el tratado Italo-Yuguoeslavo de Brioni de 14/9/921. Análo

go sistena se apli::a en la Bahía de CUrlandia, en beneficio de 

los pescadores alaTianes y lituanos, después de la constituci6n 

del territorio de Mere! por el tratado de Berlín de 29/7 /928, y 

sobre las costas rusas del mar de Jap6n, de Okhotsk y de Behe

ring por los tratados ruso japonés de 20/1/925 y de 23/1/928" -

(43). 

El 27/II/965, cuatro langosteros 

francéses fueron detenidos por un barco de guerra espaful de -

(43) REVISTA GENERAL DE DEREOIO Im'ERNPCICNAL PUBLICXl 

ABRIL - JUNIO 1966 

INSTITIJI'O DE 1NVE.5'l'IG1\CIONES JURIDICAS 
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ru:o de Oro acusados de pescar en las aguas territoriales de Es

paña, los patrones francéses invocaron en su favor un antiguo -

acuerdo tácito de 1909, por el cual se había establecido que a 

los nacionales franceses podían pescar en las aguas territoria

les del Rfo de Oro y los españoles en las aguas de Mauritania,

que:entonces estaba bajo soberanía francesa, sin enbargo, tan -

pronto caro este país lleg6 a ser independiente no se consider6 

ligado por el "M:xl.us Vivendi" anterior, las autoridades espafu

las reaccionaron y declararon la caducidad del misrro, se ha 

planteado as! una cuesti6n no resuelta y vinculada a la suce- -

si6n de Estados en materia de tratados. 

De ah! la importancia de que cada 

Estado confronte a una situaci6n muy importante caro es la de -

los derechos hist6ricos de pesca. 

El ataque y depredaci6n que hizo 

la fragata "Lexinton" a las Malvinas el 31/12/851, ll'Dtiv6 una -

enérgica reclamaci6n al gobierno argentino, misrro quien sostuvo 

el derecho para reglamentar la pesca en sus zonas. 

Una de las principales convencio

nes ha sido la del 20/3/966, titulada "Convenci6n sobre pesca y 

conservaci6n de los recursos vivos de la alta mar", misma que -

ha sido ratificada y a la que han sido adheridos países cano -

Australia, Cambodgia, COlanbia, Reptfulica Daninicana, Finalnd!a 

Haití, Jamaica, Madagascar, Nigeria, Países Bajos, ~co, Por

tugal, Reino unido, SUiza, Trinidad Tobago, Senegal, Sierra Lee, 

na, Africa del SUr, Uganda, Alto Volta, Estados Unidos, Venezu~ 

la y Yugoeslavia. El grupo Soviético no finró la oonvenci6n de 
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igual fonna le siguieron Chile, Pera, F.cuador y Costa Rica. 

Dentro del sistena aparte de la -

convenci6n especial sobre pesca, en otros convenios ginebrioos 

existen disposiciones particulares que se refieren a ella, así 

caro por ejenplo, la Convenci6n sobre Alta Mar en su artículo -

2 establece la libertad de la Al ta Mar a fin de que "ningdn Es

tado puede pretender legitimarrente saneter cualquier parte de -

ella a su soberania y el delimitar esta libertad dispone que -

c:umprende la libertad de pesca" (44). Por su parte, la "Con-

venci6n sobre Plataforma Continental" reoonoce en el Estado Ri

bereño, derechos de soberanía sobre la platafonna a los efectos 

de la explotaci6n de sus recursos naturales, entendiéndose por 

tales los organisrros vivos pertenecientes a especies sedenta- -

rias que en el período de explotaci6n, estén irn6viles en el l~ 

cm del mar o en el subsuelo o sólo pueden nnverse en constante 

contacto físico con dicho lecho y subsuelo. 

Este artículo 2, se refiere a las 

ostras, camarones y langostas y fue rrotivo de la "Guerra de las 

langostas" entre Brasil y Francia a la que ya se ha hecho rren-

ci6n. 

El texto de Ginebra ha tratado de 

conciliar el principio de la libertad de los mares aplicado a -

la pesca, el del interés de los Estados Riberefus y la necesi-

dad de lograr un acuerdo que evite la extinci6n de las especies 

(44) Ibidan p. 314 
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la corwenci<Sn canienza afi.Dnaroo que "todos los Estados tienen 

derecoo de que sus nacionales se dediquen a la pesca en Alta -

Mar y reconoce que el Estado Ribereño, tiene intereses y dere

coos" (45) en materia de pesca. Afitma no obstante, la obliga

ción de los Ribereños de adoptar o colarorar en la adopci6n de 

las medidas que con relaci6n a sus respectivos nacionales pue

den ser necesarias para la oonservaci6n de los recursos vivos -

de la Alta Mar. 

El fundarrento de ~sta disposición 

es el siguiente: 

Si bien se admite que el Estado -

oostero puede reservar la pesca para sus ribereños, dentro de -

una zona adyacente a sus costas, los bancos de peces no son se

dentarios y se mueven según las estaciones y la tarrperatura del 

agua. It>r consiguiente, si se admite el derecoo de libertad -

de pesca en Alta Mar y se hace un ejercicio ilimitado de ese ~ 

recho dentro de las aguas territoriales por parte de los riber~ 

ños, p::idrfa llegar a producirse la extinci6n de la especie de 

vigilancia, con tiempo suficiente para interrumpir la pesca e -

izar a bordo sus aparejos . En estos casos, es casi imposible -

probar que los pescados que llevan a bordo han sido realrrente -

capturados dentro de las aguas territoriales. 

El artículo 5 de la convención -

presenta una m:xlalidad. excepcional, un Estado, cuyos nacionales 

han estado pescando en Alta Mar, puede dictar rredidas apropia-

das para proteger las especies y éstas iredidas serán obligato--

(45) Ibídem. p. 335 
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rias para sus nacionales y para los extranjeros que se presen-

ten a pescar después en esos sitios. 

La Convención, declara expreSaIJle!! 

te que el Estado Ribereño tiene un interés especial en el ll'aJ'\t~ 

n.i.miento de la productividad de los recursos vivos en cualquier 

parte de la Alta Mar adyacente a su mar territorial (artículo -

6). Esta afinnaci6n es una transacción en la lucha secular en

tablada entre los Estados Ribereños que desean asegurar un pri

vilegio para sus nacionales y los Estados cuyas flotas vienen -

de lejos a pescar en esas zonas. Los japonéses pescan ahora en 

el Golfo de ~ioo. 

Con anterioridad a la reunión de 

Ginebra, y ser ilusorio el ejercicio del rnisro en Alta Mar. 

La Convención sobre mar territo

rial admite el paso inocente de los blx¡ues extranjeros, pero -

también se aclara el no ser considerado inocente el paso de bu

ques de pesca extranjeros que_ no currq;>lan las leyes y reglruren

tos dictados por el Estado Ribereño a fin de que tales buques -

pesquen dentro del mar territorial. 

otras convenciones anteriores, ~ 

reo la de 1882 para la pesca en el Mar del Norte, la de 1901 pa

ra las Islas ~ e Islandia y el oonvenio de 1930 entre Esta

dos Unidos y Canadá sobre s~n de laro azul, tenían previsio

nes sarejantes. 
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La previsión Ginebrina, es indis

pensable por que algunos pesqueros van equipados con aparatos -

muy rrodernos que pueden ser lanzados y recogidos rápidarrente y 

resulta difícil inpedir que pesquen en el mar territorial de -

otro Estado cuando en apariencia no hacen más que cruzarlo para 

seguir su ruta de navegación. Algunos barcos tienen dispositi

vos electrónicos que les penniten detectar a larga distancia -

las patrullas, la Cbrte Intemacional de Justicia, admiti6 el -

Derecoo del Estado costero en la cuesti6n suscitada entre Gran 

Bretaña y Noruega, a raíz de la legislación de este país que e:! 

tableció zonas de pesca propias sobre sus costas. Esta legisl~ 

ci6n invoo6 las condiciones geográficas predaninantes en las -

costas y la protección de los intereses vitales de los habitan

tes. Desconocido el decreto de Noruega por Gran Bretaña, por -

cuanto desde 1906 sus pesqueros actuaban en las costas de este 

país, el asunto fue llevado a la Cbrte Intenacional de Justicia 

el Tribunal hizo dos declaraciones de extraordinaria :iroportan-

cia se hayan claramente atestiguados por un largo uso. ra otra 

a la delimitación de los espacios rnarítinos. Esta delimitación 

dijo el tribunal, "tiene siaTipre un aspecto intemacional; no -
puede depender de una sola voluntad del Estado Ribereño tal co

mo lo expresa su derecho intemo. Si bien es cierto que el ac

to de la delirnitación es necesarianente un acto unilateral, por 

(46) AZCARRAGA, JOSE WIS 

LA CCNFERmCIA DE GINEBRA SOBRE EL DEREXliO DEL MAR 

MADRID, 1958 

SEPARATA ANUARIO DE LA ASOCIACICN DE DEREOIO MARITIM:> 

INSTI'l'Ul'O DE INVESTIGACIOOES JURIDICAS 
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que es el Estado Ribereño el (inia:i cx:rrpetente para realizarlo,

por el a:intrario, la validez de la delimitación respecto de 

otros Estados depende del Derecho Internacional" (46). 

La Convención de Ginebra, si bien 

declara que el Estado Ribereño tiene un interés e1;pecial en los 

recursos vivos en las aguas adyacentes a su mar territorial, a.9_ 

mite que los nacionales de otros Estados pueden pescar en esas 

zonas. Si el Estado costero lo solicita, se deben adoptar con 

los otros Estados, medidas apropiadas para la conservación de -

las especies. En caso de que el Estado lejano ya las hubiera -

dictado, no las podrá poner en vigencia si se opusieran las del 

Estado Ribereño. En caso de discrepancia, la convención de pr~ 

ferencia _a este últirro, siempre que se cumplan los requisitos. 

La convención ha impuesto una re

glamentación internacional que en cierta forma obliga a los Es

tados a participar en una acción o:nún en favor, obviarrente, de 

la canunidad internacional, tanto en el respeto a la soberanía 

de cada Estado, caro el amplio abastecimiento y aprovechamiento 

de los recursos naturales en Alta Mar. 
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PESQUERIAS INTERNACIONALES Y LA ZONA ECONOMICA EXCLU 
SIVA -

A los dos factores más ímportan

tes de la problanática de la mdustria pesquera intemacional,

caro son la llamada sobrepesca y el notable mcreirento en los 

costos de producción, derivados del aunento al petróleo, que se 

le ha agregado en los úl tinns tienpos de :implantación por nume

rosos paises de la Zona Econán.ica Exclusiva de las 200 millas. 

"En México se estableci6 a partir 

del 13 de febrero de 1976, propiciando una encanienda al párra

fo octavo del artículo 27 constitucional. Son el resultado de 

las 12 millas naúticas de Mar Territorial y 188 adicionales"(47) 

Esta zona qued6 definida caro la faja del mar adyacente al mar 

territorial, donde el Estado ribereño ejerce una soberarúa de -

carácter eminenteirente econónico, ya que la ejerce en elo que -

respecta a los recursos renovables y no renovables que se en-.

cuentran dentro de esos límites; sin anbargo, el Estado no pue

de dictar ma:lidas sobre el paso inocente de anbarcaciones y él 

sobre vuelo en la referida zona. 

Las ccxnisiones internacionales C2_ 

nacidas - ICNAF (Del AtMntico Noroeste) NFAF (Atlántico N.E.) , 

( 4 7) GARCIA roBLES ALFONSO 

"LA ZONA EXXN:MICA EXCLUSIVA" 

CXMITE EJIDJTIVO DEL PRI 

ME:XIOJ, D. F. 1975 P. 45 
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ICSEAF (AtMntioo Sudorienta!} e ICCA'.lT (Attín Atlántico}, ve-

nía regulando el esfuerzo de pesca en zonas marítimas concre-

tas, adoptando recanendaciones sobre dirrensi6n de mallas, ta

llas de especies desenbarcadas, prohibici6n de pesca en espa-

cios determinados e incluso acordado el establecimiento de c:ue_ 

tas limitadas de captura ¡:or países, no obstante, se considera 

que no se aplicaba un sistE!TE eficaz de explotaci6n racional -

de los oceános. "Por otro lado mucho antes de la celebraci6n 

de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, inaugurado en Nueva York en 1973, y proseguida en ca

racas y Ginebra algunos países habían extendido sus zonas de -

pesca hasta 200 millas caro Perú, Chile y Ecuador, entre 

otros" (48). 

El régimen tradicional de Pesca 

se basaba en la inagotabilidad de los recursos vivos del mar, 

debido a la falta de capacidad de captura de las flotas artes~ 

nales de la mayoría de los países. Este supuesto ya no es vá

lido actualrrente a causa de la aceleraci6n del avance t~ico

econóni.co. 

' Este hecho ha determinado la cri 

sis del Derecho del Mar Tradicional, distingui~ose tres fa-

ces en ello: 

La primera se inicia con la con

ferencia de oodificaci6n, organizada por la Sociedad de Nacio-

(48) Ibidern. p. 65 
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nes en la Haya en 1930. JlqU! se estudió la naturaleza jurídi

ca del mar territorial y de la zona contigua, sin llegarse a -

aprobar la relga de las tres millas propuesta por las grandes 

potencias. En esta face predanían el enfoque horizontal, ya -

que el interés fundamental es la navegación. 

La segunda face se inicia en 

1945 con las proclamaciones del Presidente Truman. flnergen -

los intereses econáníoos y se adopta un enfoque vertical. La 

libertad de los mares deja de tener un caréicter absoluto en ~ 

tería de aprovechcmiento de recursos. Las proclamas del Pres,!. 

dente Truman fueron el factor desencadenante de una serie de -

actos unilaterales que culminaron en 1952 con la declaración -

de Santiago, que extend.!a la soberanía y jurisdicción exclusi

vas de Chile, Ecuador y Perú. "Hasta tma distancia mínima de 

200 millas marinas", canprendíendo suelo y subsuelo. La decla 

ración de Santiago tuvo amplía repercusión en América Latina y 

la tercera face errpieza en 1956 con el proyecto final de artí

culos adoptado por la canisi6n de Derecho Internacional . Esta 

face se caracteriza por su ccrnponente político, fuertarente -

inspirado en consideraciones econc'.inicas, se intenta una pers-

pectiva global rrediante la canbinaci6n de los enfoques horizo!!_ 

tal y vertical. 

Sobre la base del proyecto final 

de artículos de la Canisi6n de Derecoo Internacional, se cele

bró en Ginebra la Priirera Conferencia sobre el Derecoo del Mar, 

en abril de 1958. 
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Los convenios asignados fueron -

los siguientes: Convenio sobre el Mar Territorial y la Zona -

Contigua, Convenio sobre la Plataforma Continental, Convenio -

sobre ~sea y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta -

Mar. 

Si bien la canisión de Derecho -

Internacional, había admitido en 1956, que una extensión del -

Mar Territorial hasta un má'.xirro de doce millas no era contra-

ria al Derecho Internacional, los intereses estratégicos de ~ 

tados Unidos y sus princip:iles aliados militares, operando en 

el contexto de la llarrda "Guerra Fría", impidieron la acepta-

ci6n de esa regla. En el convenido sobre Mar Territ.orial y la 

Zona Contigua no se establece la anchor!a del Mar Territorial, 

creándose una polémica. Por otra parte, en el convenio sobre 

Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar se fa-

culta al Estado Ribereoo a adoptar unilateralmente las rredidas 

de conservación que procedan para toda reserva de peces u 

otros recursos marinos, siempre que tales iredidas respondan a 

una necesidad urgente, se funden en dictámenes científicos y -
no descriminen de hecho ni de Derecho a los pescadores extran

jeros. 

No se establece en convenio la -

distancia ~ima donde alcanza el citado inter~s especial _del 

Estado ribereoo en alta mar. Se trata por tanto de otra grave 

indetenninaci6n. 

Con objeto de resolver estas 

cuestiones .indeterminadas, se celebro en 1960 la segunda conf~ 
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rencia sobre Derecho del Mar, en Ginebra. En esta conferencia 

fracasó por escaso núnero de votos, la propuesta conjunta de -

Canadá y Estados unidos de establecer un Mar territorial de -

seis millas y una zona de pesca de igual extensi6n, sobre la -

que el Estado riberefx:> tendría los misros derechos que en su -

mar territorial en lo relativo a la pesca y explotación de los 

recursos biol6gicos del mar. 

La idea de una zona econ6nica ad 

yacente estaba lanzada. Esto favoreci6 la posici6n de algunos 

países que habían defendido la creaci6n de amplias zonas de j~ 

risdicci6n exclusiva caro era el caso de los firmantes de la -

Declaraci6n de Santiago. Se empezaba a consolidar "el símbolo 

de las 200 millas", que tanta atracci6n ha ejercido sobre los 

países del tercer mundo. 

En la d~ada de los setenta, se 

desarrollo, con gran fuerza el fenáneno de la descolonizaci6n 

bajo una inspiraci6n marcadamente nacionalista se origin6 en -

los nuevos países un amplio rrovirniento en busca de una protec

ci6n efectiva de sus recursos. 

La tercera face culmina en la -

tercera conferencia sobre el Derecho del Mar, cuyo primer pe-

ríodo de sesiones se inici6 el 3 de dicierrbre de 1973, desde -

entonces, se han celebrado 8 períodos de sesiones; un avance -

inp:>rtante en ésta fil.tima face lo constituye la elaboraci6n -

del "Texto integrado oficioso para fines de negociacioo" en C.!:!. 

yos artículos 3 y 57 se señala que los Estados Ribereros ten

dr~ derecho a establecer la anchura de su mar territorial ha~ 
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ta 12 millas. Queda de manifiesto, en consecuencia la irreve.!"_ 

sible de la extensión generalizada internacionalmente de la j~ 

risdicción exclusiva a efectos de la pesca a 200 millas. 

El concepto de zona econ6nica ~ 

elusiva se impuso sucesivarrente en !Ms de 70 países, con base 

en los planteamientos realizados en la citada conferencia y -

dan::lo un giro definitivo al principio de libre aprovechamiento 

de los mares . Así Marruecos, Islandia, Senegal, son imitados 

por países con recursos pesqueros importantes caro Canadá, Es

tados Unidos, Noruega y Angola. 

Las dos grandes potencias pesqu~ 

ras, Rusia y Japón junto con España, están entre los países -

rná'.s perjudicados al efectuar la rrayor parte de sus capturas en 

caladeros radicados en aguas pertenecientes hoy a terceros pa.f 

ses. 

Un caso concreto lo ejemplifica 

España, dada la alta proporción de la flota que pesca en aguas 

internacionales afectadas por la nueva legislación. El sector 

bacalao a pasado de un desanbarque de 200,000 toneladas en 

1976, a un cupo asignado por Noruega y Canadá de 26,000 en 

1978, situación similar que le ocurre en aguas de la Zona Eco

n®ca EKclusiva, Angola, Estados Unidos y Marruecos. 

En cuanto a repercusiones decisi:_ 

vas, cabe mencionar que la aplicación de la Zona EcoOCrn.ica Ex

clusiva, aGn cuando no cubre !Ms del 35% de la extensión glo-

bal, considerará un 90% de los recursos biológicos bajo su ju-
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risdicción, esto ha provocado un gran incrarento de negociaci.e.. 

nes bilaterales, empresas conjuntas y envio de buques factoria 

para aprovechar el relativo acceso conseguido a los stocks re

siduales de los países ribereños, ricos en recurso. 

Evidentemente el periodo de casi 

25 años, en el curso del cual la gestión de las pesquerías si

tuadas más allá de las aguas territoriales era inexistente o -

correspond!a a canisiones internacionales, ha terminado. 

La elección de una estrategia de 

desarrollo de las pesquerías nacionales de altura y gran altu

ra acorde a los objetivos del plan nacional de desarrollo en -

su aspecto pesquero, lleva canisionada la necesidad de planH:!, 

car el óptlloc> aprovechamiento y la racional ordenación de los 

recursos bi6ticos carprendidos dentro de las 200 millas patri -

noniales, pues previsto está en dicho plan que para 1988 sean 

300,000 toneladas de especies pelágicas y darersales proceden

tes de alta mar, las que contribuyen a diversificar la dananda. 

La experiencia acumulada en la -

operación que pudieran presentar las empresas mixtas de coin-

versi6n y las enbarcaciones de altura, está proporcionando el~ 

mentes para adecuar los proced.iroeintos técnico-administrativos 

y proponer los ajustes necesarios en la legislación correpon-

diente. 
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"Durante el presente afx:i, dich:Js 

l::Axjues han desenbarcado casi 300,000 toneladas, capturando en 

aguas del mar de Boston y Bancos de Terranova cefal6podos caro 

calanar y p:ita, y enviando a los puertos e.spafules de Vigo y -

la Coruña toda su producción congelada a bordo"(49). 

la fijaci6n sistemática de tone

laje anual de capturas para las especies conseguidas dentro de 

las 200 millas, representa tmo de los elmentos que habr.111 de 

considerarse caro parte de una estructuraci6n de rredidas técaj,_ 

cas de conservaci6n, inspecci6n y o::mtrol que redundare'ín en i!! 
fonnaci6n suficiente para planear el desarrollo de la indus-

tria respecto al tamaño y caract€'.r!sticas de la flota y la ca

pacidad de las instalaciones oosteras necesarias para dar ser

vicio a los buJues y manipular su captura. 

No todos los estados cuentan con 

su jurisdicci6n sobre la zona Ecoruinica EKclusiva pero, si to

dos los Estados Ribereños extendieran su jurisdicci6n, queda-

r!a bajo el control nacional una área marítima casi igual a la 

de la superficie de la tierra. Cerca del 99% de las poblacio

nes de peces marinos actual.Irente explotados canercialrrente, se 

encuentran en esta área, a~ los recursos varían considera

blanente de reqi.6n en región. 

(49) INSTlU!ENroS NACICNALES E INTERNllCIONAIES SOBRE DEREOD -

DEL MAR 

SEX:REI'ARIA DE RELACIONES EKTERIORES 1979 404 
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Antes de la artpliaci6n de dicha 

zona Fooránica muchas pesquerías de gran altura se encontraban 

fuera de la jurisdicción nacional. El acceso a ellas era a:m

pleto y solo estaban saretidas a un control m!n.irro. Esta si-,.

tuaci6n quedaba dem:>strada en la ccmposici6n de las flotas pe~ 

queras del murdo, con la existencia de arrastreros de gran al

tura y buques fábrica capaces de trabajar en lugares muy leja

nos de sus puertos nacionales. 

Un efecto inmediato del nuevo r~ 

gimen ha sido sanet.er al control de los F.stados Ribereoos po

blaciones que anterionrente explotaban pesqueros de otras na

ciones. En 1972, cuaOO.o existían pocas zonas artpliadas, éstas 

flotas capturaron unos 16 millones de toneladas de peces fren

te a las costas de otros países. La pesca obtenida en aguas -

de los países en desarrollo alcanzaba un poco ~ de 5 millo-

nes de toneladas, con un valor anual desallbarcado de ~ de -

2,000 millones de d6lares. 

Es evidente que los pa!ses que -

han constru!do flotas de gran altura han sido los rn.1s perjudi

cados por el cambio del régim:m, cauprenden países desarrolla

dos y en desarrollo: Jap6n y la URSS, están expuestos a su-

frir las pérdidas máximas con el nuevo régimen, pero también -

sufren otros países caro la Rep1lblica de Corea, CUba y Tailan

dia. 

Se benef iciar.1n los países que -

actualmente regulan la pesca que anterionrente teman buques -
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extranjeros en sus aguas. En las agnas septentrionales, Cana

dá y los Estados Unidos se benefician en ambas rostas . M.1s al 

sur, los principales beneficiarios son los países del norte y 

strleste de Africa y, en el strloeste del Atlántiro, Argentina,

en el centro y sur del Pac.ífico, los territorios insulares del 

strloeste se benefician del nuevo régimen, caro también lo ha

cen Australia y Nuev11 Zelandia. 

Sin s61ido apoyo financiero y -

técnico, la Organizaci6n no podrá preparar el programa global 

que exige la actual situaci6n. Reconociendo la .importancia de 

la ayuda adicional, el camté del Pleno de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, ha exhortado a los donantes a que apo

yen el programa Zona Ecorónica Exclusiva. 

"La FNJ trata de establecer un -

enlace mis estrecho ron organizaciones de financiación, el Ban 

co Mundial y los bancos regionales de desarrollo" (50). 

La organizaci6n también busca la 

cooperaci6n en la ordenaci6n y desarrollo de la pesca dentro -

de los grupos regionales, caro la Asociaci6n de Países del su
reste de Asia, de la Q:munidad de Africa Occidental y el sist~ 

ma econ6n:i.co lati.noalooricano, as! caro la canunidad J?.cx)n6nica 

Europea. 

(50) Op. Cit. P~. 513 
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Se han celebrado ya conservacio

nes, con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

organisroc>s de financiación internacionales y bilaterales y 

otros donantes potenciales para explorar las posibilidades de 

obtener apoyo financiero especial. 

El programa se ha iniciado en el 

rrarento en que son aparentes las tendencias favorables del de

sarrollo pesquero en el Tercer Mundo. A los países en desan:2. 

llo corresponde W1él parte mayor de la captura mundial , en 1981 

por ejanplo, obtuvieron el 48% de la captura murdial, en tanto 

que en 1950 su parte fue tan solo del 27%. 

Actualmente se pescan en el mun

do 74 millones de toneladas anuales, y cerca del 90% de las -

mismas proceden del mar. La captura ha aurrentado muy lentilJre!! 

te desde 1970. Es esencial que continúe el progreso mostrado 

por los países en desarrollo en la obtención de la parte más -

equitativa de la FPD ayuda a ello ITOVilizando los recursos gl~ 

bales necesarios. 

La evolución del concepto de Zo

na Econónica Exclusiva y su aceptación por la mayoría de los -

países costeros, se ha reflejado en nuestro pa!s en el incre-

mento de empresas conjuntas, en el aprovechr'l!lÚ.ento de cupos c~ 

didos por naciones vecinas y el relativo amento en los vol~ 

nes desenbarcados provenientes de alta mar. 

La evidente falta de experiencia 

en pesca de altura, provoca la escala de disponibilidad des~ 



89 

dente de personal especializado para cubrir el 25% por lo rre-

nos de tripulación nacional, progresivo a un total en tres 

afos tal caro se establece COTO disposición oficial, debiendo 

estructurarse cuanto antes un programa de capacitación que pr~ 

pare y acondicione al técnico egresado o al pescador de lito-

ral, a la difícil tarea de hacerse a la mar en períodos prole_!! 

gados. 
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LA PESCA EN DERECHO INTERNACIONAL 

En el Derecho del mar hay dos ª.!'.! 
pectes :ilrportantes que se destacan en relaci6n con la pesca. -

El primero es el de los poderes del Estado Ribereño, en tanto 

que el segmido consiste en las posibilidades de lograr la con

servaci6n y otros prop6sitos por iredio de convenios regionales 

fundamentados en la igualdad. En los trabajos preparatorios -

de la conferencia de Santiago se ha puesto mucho énfasis en -

los derechos del Estado Ribereoo, sobre todo en relaci6n con -

la zona econ6nica de 200 millas; pero ha habido poca dedica- -

ci6n a los aspectos regionales del régimen de la alta mar. 

El problena principal es el de -

la conservaci6n de los recursos vivos del mar, pero ademéis 

existe otro problena, el de las colisiones y el de los daños 

a los aparejos de pesca. En el futuro pr6ximo otros problenas, 

probablerrentc, requerirán de una reglamentaci6n internacional. 

La Convenci6n de Ginebra sobre Pesca y Conservaci6n de recur-

sos vivos en alta mar se preocupa Msicamente del aspecto de -

la conservaci6n, por medio del fcm=nto de convenios regionales 

y de los derechos que reconoce al Estado Ribereño en esta mat~ 

ria. Aíin no se sabe en que !red.ida sus disposiciones podrán -

ser modificadas en la Conferencia de Santiago. 

Pero en s! los intereses de la -

actividad pesquera dentro del Derecho Internacional han cobra

do especial reelevancia porque la humanidad ve en la vida del 

mar una de las esperanzas finales para la vida de la tierra. 



91 

"En 1958 el mundo ten!a 47 mill~ 

nes de nuevos consunidores; se calcula que en 40 años más, la 

poblaci6n del globo será duplicada"(51). Para al.llrentar esa -

masa, las proteínas de los pescados serán indispensables. 

"Hace cuatro siglos un fraile c~ 

lebre, Francisco de Victoria, clarr6 por la libertad de los ma

res para que hubiera intercanunicaci6n entre los hcrnbres. Un 

holandés farroso, Hugo Grocio, reivindic6 el principio del mar 

libre. El mundo se orientó hacia la libertad oceánica, con su 

corolario de la libertad de pesca" (52). Pero los estudios ma

r!ti.rros dem::istraron que era inellrlible introducir alguna co~ 

pisa en esa libertad, que parecía irrestricta, porque no eran 

inagotables las riquezas del reino de Neptuno. De esta suerte 

la cuesti6n de la pesca lleyó a ser el centro de gravedad del 

derecoo del mar conteroporáneo. 

El hanbre primitivo para sobrevJ:. 

vir, recurri6 a la caza y a la pesca. Las primeras expresio-

nes gráficas, caro los tronunentos de Eijipto y las criptas de -

(51) OSORIO TAFALL, B. F. 

EL DESTINO MARITIMJ DE MEXIill 

RE.VISrA RLMOO AL MAR 

EP. 1 a 47 

(52) LErnEL A. WALFORD 

REmRSCS DEL MAR 
N. Y. PR&SS Pág.)49 
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la India, nos muestran la existencia de pescadores en edades -

pretéritas. Hcmero en la "Odisea" hace nurerosas referencias 

a la pesca con red y con anzuelos. En Grecia, la industria -

de la pesca con red era muy lucrativa. En Bizancio y Sinople, 

existían sedentarias en las tierras de los P.ictos y Bretones y 

más allá de las columnas de Hércules. Lúculo seleccionaba es

pecias para sus farrosos festines. El "turbot" de Daniciano -

inspiró a Juvenal una de sus sátiras más rrordaces. Columela,

Petronio y suetonio nos han transmitido detalles del gusto de 

los rananos, que preparaban hasta cien platos diferentes de -

pescados. Polibio dej6 noticias de c6ro se los tanaba y las -

épocas y las zonas de pesca. Pesto cuenta que en lbl\a, en el 

ires de junio, se celebraban en el Tiber juegos que se llamaban 

"Ludipescatorii". Los antiqu!sirros Fdas nos ilustran sobre la 

pesca en Escarrlinavia. 

¿y c6rD no i:rencionar a los após

toles, San Pedro especialirente, que fueron pescadores de prof~ 

sión y, que según se ha dicho sugestivamente, abardonaron la -

pesca del pez para dedicarse a la pesca del hanbre? Una de -

las tapicerías del Vaticano, realizada sobre un cart6n de Ra

fael, ha imortalizado el milagro de la pesca de la Biblia. 

"En el siglo XII, el arzobispo -

de carrpostella fijaba el precio del pescado en España, adelan-

(53) CORl'EZ Rrro MEZA 

IA PESCA Y SU PIDl'FJXIOO INl'ERNFCIOOAL 

MEXICO, 1964, Pág. 118 
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t.1ndose as!, en 8 siglos, al régimen m:xlerno de la interven-

ci6n del Estado" (53). F\le un curioso precursor de esta mala -

práctica del itnervencionisrro contrniporáneo, que conoció nues

tro país cuando la Flota Mercante tenía una división de pesca. 

En 1451 Carlos r:v regulaba la crianza y venta del "maquereu" -

en París. 

La historia de la pesca nos suiaj,_ 

nistra datos del mayor interés, pero la vastedad del tema y la 

tiranía del espacio no permiten entrar al detalle de disposi-

ciones tan rarotas caro la ordenanza de 1291 de Felipe el Atr~ 

vido, que reglamentaba el tammo de las redes, el de los peces y 

los métodos de la pesca, ni más ni menos ccmo las convenciones 

de los siglos XIX y XX, regulaban la protección de las espe-

cies. 

El derecho feudal afirrró la atri_ 

buci6n del seror a reglarrentar la pesca en los ríos de su pro

piedad. De ahí pas6 al Estado, caro lo prueba la Ley francesa 

de 1829 que dispuso que "el derecho de pescar será ejercicio -

en beneficio del Estado" (54). 

Para agradecer la hospitalidad -

que había recibido durante su exilio y retribuir su ayuda en -
la reconquista del trono de los Estuardos, Carlos II decidió,

en 1666, acordar a 50 habitantes de la ciudad de Brujas el PElE. 
miso de pescar en las aguas inglesas por todo el tianpo en que 

(54) Ibidem Mg. 120 
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hubiera un reino en Gran Bretaña. Este derecho fue ejercido -

durante siglos hasta que en 1961 se trat6 de desconocerlo. En 

tonces ocurri6·una situaci6n curiosa: "el consejero de la co

muna de esa ciudad, para forzar el reconocimiento de ese dere

cho belga, en su calidad de patr6n de un barco, fue a pescar -

en aguas inglesas, avisando previamente a la reina Isabel lo -

que haría. Casi inmediatamente de sacar algunos lenguados, 

crustáceos y merluzas, fue detenido !X)r una cañonera de la Ma

rina Real. Trasladado a la =sta, se le fonró un proceso y se 

le condenó a pagar 10 libras, pero no se confiscaron los !X)COS 

pescados que hubfa obtenido y fue puesto en libertad provisio

nal" (55). Reunido el tribunal para juzgarlo, acusado de vial~ 

ci6n extraordinaria: "!X)r acuerdo entre el ministerio fiscal 

y su defensor se resolvi6 !X)Stergar sin plazo el pronunciamie!!:!. 

to de la sentencia, el Sr. Paaepe, el concejal de marras aún -

esperaba la clecisi6n hasta julio de 1968" (56). 

La pesca en alta mar es un pro

blana con aspectos t~icos, biol6gicos y econ6nicos, pero en 

la actualidad ha tenido, en algunas ocasiones, derivaciones P.?_ 

líticas insospechadas. Existe el convencimiento de que Rusia, 

erttilea sus flotas pesqueras caro elerrentos de espionaje en el 

{55) lNSTRJMENIDS INI'ERNACIOOALES SOBRE DEROCI-D DEL MAR 

A/CJ:Y&F. 19/8 pp. 105 - 106 

(56) Ibidem. Pág. 117 
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mar. su ntSmero ya es de por s!, sugestivo, son 14,000 barcos 

de pesca de altura, y parece evidente que es una verdadera fl,9. 

ta auxiliar, dedicada o destinada u observar los rrovimientos -

de las flotas occidentales, en especial, las que realizan las 

fuerzas de la NA'.ro. Rusia invoca el principio de la libertad 

de la alta mar para hacer coincidir el viaje de sus pesqueros 

a las zonas habituales donde se ejercita la flota de Estados -

Unidos. En un informe presentado por la subccmi.sión de las -

fuerzas armadas de la Cámara de Diputados de Washington, se e.§_ 

pecific6 que una flota de 200 a 400 pesqueros rusos operaban -

permanentemente en el Atlántico Norte cerca de las aguas aireri 
canas y sostuvo que su paso no era inocente, y que su viaje ~ 

ra descargar en Cuba, encubría operaciones de naturaleza mili
tar o paramilitar. 

Esos barcos soviéticos, llevan -

aparatos demasiados sospechosos para servir únicamente a la -

pesca. Algunos les penniten registrar los ruidos de las !Mqui 

nas de propulsión de los navíos y de obtener datos preciosos -

para los sul:roarinos • Sirven, adanás, para el entrenamiento de 

oficiales y tripulación. El vicealmirante Martell ccrnandante 

de la fuerza de choque de la NA'IO, al volver de un ejercicio -

realizado en la bahía de Vizcaya, infomó que su barco había -

sido constantarente seguido por seis pesqueros rusos que bus~ 

ban, evidentemente, interceptar con instrumentos electrónicos 

y radares, los mensajes intercambiados entre los bi.xlues alia-

dos. 

Mientras el hanbre col.Ir6 sus ne

cesidades en la tierra los juristas buscaron asegurar la li.bef. 
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tad de navegaci6n. lb se habían descubierto, todavía, ·las 

grarxles- riquezas org~cas del subsuelo. Apenas si interesaba 

la recolecci6n de espJnjas o de perlas para el adorno fanenino 

Se creía que las es~ies marinas eran inagotables. Sin enbar 

go, a fines del siglo pasado, las observaciones hechas en el -

mar alertaron sobre la extinci6n de algunas especies y la al~ 

rna cundi6 entre los gobiernos. El desarrollo extraordinario -

de la pesca fue el mayor toque de atención. Caro índice dem::>~ 

trativo de lo que se dice, son suficientes las cifras de hace 

medio siglo. "Al ccmenzar la guerra de 1914 se pescaron apr6-

ximadamente 10 millones de toneladas. En vísperas de la s~ 

da, en 1938, el total fue de 21'000,000. En 1960 llegaba a -

40'000,000"(57). 

"En 1963 era de 52'000,000 y en 

1966 llegó a 60'000,000. Sec:)Ún el anuario estadístico de las 

Naciones unidas, en 1964 el valor de la :irrq;iortación de pescado 

en el mundo alcanzó a casi 2'000,000 de dólares. La exporta-

ci6n fue de 1'739,000 de dólares"(58). 

Para ubicar el problema de Méxi

co en sus justos límites, se deben conocer las cifras de pesca 

de nuestro país, con relaci6n a otros países de América. En -

1965 Pera obtuvo 461,900 toneladas; Chile 408,500, Brasil 

300,800, la Argentina, 205,200; Venezuela, 119,300 y Uruguay -

115,000. 

(57) Ob. Cit. Pág. 125 

(58) Ibidem. Pág. 130. 
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S6lo por excepción se ha penniti:_ 

do o se permite a los extranjeros pescar en aguas territoria-

les. El célebre "Pacto de Familia" de 1786 estableció el rec.f 

proco derech::> de franceses y espafx:>les de pescar en las costas 

de aml:os países. Estados Unidos y Gran Bretaña lo autorizaron 

mediante el tratado de 1854. 

En este tratado se estableció la 

libertad de pesca para ciertas especies, pues la del salm'.in se 

reservó para los respectivos nacionales. Otros ejenplos de e.§_ 

ta clase de tratados son la convención "franco-española de 

1900 sobre las costas del sahara o el tratado de paz ruso fin

larrlés de 1920"(59). 

Una roodalidad al respecto, es la 

que se refiere a la facultad de los pescadores extranjeros pa

ra utilizar el territorio del país contratante a fin de vender 

el pescado tanado o para efectuar reparaciones o para tener un 

punto de ap::iyo para la pesca fuera de las aguas territoriales. 

Esta importante m:tteria lleg6 -

hasta los estrados judiciales internacionales. El caso ~s f~ 

rroso fue el diferendo sobre las pesquerías del Atl<'intico Norte 

fallado por la Corte Pennanente de Arbitraje Internacional de 

79,910. Tuvo cerro origen la pretensión del gobierno de Esta-

dos Unidos, después de su separación de Gran Bretaña, de conti:_ 

nuar la pesca en los lugares en que hasta ese entonces tenía -

(59) Op. Cit. CORI'ES P~g. 44 
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costumbre de hacerlo. El tratado de Versalles de 1783 le con

cedi6 el derecho de pescar sobre los bancos de Terranova y en 

el golfo de San Lorenzo y de secarlo y ahumarlo de todos los -

golfos y radas, menos en Nueva Escocia, Labrador y las Islas -

Magdalena. Después de la guerra de 1812, Gran Bretaña sostuvo 

que dicha guerra había abrogado los acuerdos comerciales cele

brados entre los dos países, entre ellos el de la pesca de 

1873. Estados Unidos sostuvo que, por el contrario, éste per

manecía vigente, porque se trataba de cláusulas de fronteras.

Una serie de negociaciones y acuerdos no pusieron ténnino a -

las diferencias, hasta que en 1909 se determinó que la Corte -

de la Haya resolvería la cuestión. 

En este arbitraje intervino el -

Dr. Luis María Drago y al votarse el punto de la rredici6n de -

las bahías históricas, expidi6 su célebre voto en disidencia -

en el que calific6 a las aguas del Plata cx:il'O una bahía histó

rica. La sentencia fue pronunciada el 7/9/910 y declar6 que -

Gran Bretaña tenía el derecho inherente a su soberanía, de di~ 

tar reglamentos sobre pesca sin el consentí.mento de Estados -

Unidos para las regiones de Terranova y canadá. El ejercicio 

de este derecho estaba limitado por las libertades reconocidas 

a los pescadores arrericanos, y deberían tener por objeto la -

preservación de las pesquerías por razones de orden público. 

Un artículo del tratado del año 

1909 encarg6 al Tribunal proponer una soluci6n para resolver -

todas las cuestiones que pudieran plantearse. A tal efecto, -

el tribunal sugiri6 la creaci6n de ccrnisiones mixtas de pesca, 

asesoradas por especialistas. 
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En la misma región del Atlántico 

Norte también hul:o cuestiones entre Francia. y Gran Bretaña, a 

raíz de la sesi6n de vasta posesiones a Inglaterra por el tr~ 

tado de Ul trech de 1 713. Francia reservó para sus nacionales 

el dcrecoo de pescar y secar el pescado en ciertas regiones de 

la costa. Debido a las frecuentes peleas entre pescadores los 

dos países convinieron, por el tratado de Versalles de 1783, -

cambiar los lugares de pesca para los pescadores franceses. 

Estos pretendieron tener un derecho exclusivo, que les fue des 

conocido por los ingleses, hasta que después de largas tramita 

ciones se lleg6 a un acuerdo en Londres en 1804. Francia re

nunció a los privilegios del tratado de Utrecht, pero obtuvo -

el derecoo de pescar en ciertas costas de Terranova. Gran Bre 

taña se canprcmeti6 a indE!1111izar, por la sesación de sus acti

vidades, a quienes hubieran ejercido la pesca hasta 1903. 

Continuamente se producen con- -

flictos cuando los pesqueros se acercan a las costas extranje

ras debido a que los cardúmenes, que se alimentan de los detri:_ 

tus costeros, se encuentran en esas regiones. La soluci6n es 

simple, no se produce ningún conflicto internacional. Sorpr~ 

dido el barco en aguas nacionales, se lo lleva a puerto, se le 

decanisa el cargarrento, se le aplica una multa y se le pone en 

libertad. La reincidencia no apareja consecuencias. Pesque-

ros argentinos y uruguayos que penetran en las aguas jurisdic

cionales de ambos ribereños en la Plata, han sido detenidos ~ 

nurerables vec.-es por ambas subprefecturas. Hace poco tiempo, -

el barco argentino "Irma F" fue detenido cerca de Colonia. 

Después de sufrir las sanciones, 7 días después volvi6 a incu

rrir en las mismas penas. En la costa sur son frecuentes las 
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incursiones de barcos brasileños. El 2/12/966 el blXJlle oceane_ 

gráfico "Carodoro Laserre" sorprendi6 al pesquero "Salvatierra" 

a 9 millas de la costa y, caro preten::iiera huir debi6 hacerle 

un disparo para que se detuviera. El misrro barco condujo a -

Mar de la Plata al pesquero "Akaroa" también brasileño, que -

pescaba a 3 millas de la costa. 

"En 1965 Italia y Yogoeslavia -

firmaron en Belgrado un convenio por el cual se permite a los 

pescadores italianos actuar en aguas yogoeslavas en regiones -

bien delimitadas" (60). Se ha fijado el namero máxirro de bu-

ques que pueden hacerlo, las épocas de actividad y el acceso a 

puertos determinados. A título de canpensaci6n Italia paga a 

Yugoeslavia la suma de 600 millones de liras anuales. 

Estados Unidos y Rusia han sus

crito un tratado que permite a los barcos soviéticos penetrar 

a menos de 12 millas del litoral estadounidense. Para impedir 

que pesqueros extranjeros traspasen ese Hmite, el Congreso f~ 

j6 esa extensi6n en 1966. Por un penniso especial se pennite 
a las naves rusas la pesca en el golfo de Alaska dentro de una 

zona de 9 millas contiguas al mar territorial . 

(60) INSTRlMENl'OS NACIONALES E !Nl'ERN1\CIONALES SOBRE DEREXlIO -

DEL MAR 

SEX::Rfil'ARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

pp. 105 - 113 
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Cabe destacar una significativa 

posici6n de Francia. En 1959 Dinamarca y Gran Bretaña finna-

ron un acuerdo para poner fin a una larga controversia sobre -

pesca alrededor de las Islas Feroé. El l!mite de las aguas ~ 

rritoriales qued6 fijado en 12 millas, pero pennitiéndose a -

los ingleses a pescar en el interior de ellas en una zona en

tre 6 y 12 millas. El gobierno franc~s hizo expresas reservas 

a este acuerdo, aduciendo que las cuestiones del límite del -

mar territorial y el límite de la pesca tienen carácter inter

nacional y no pueden ser objeto de soluciones bilaterales. 

La pesca al desarrollarse oon t2_ 

da intensidad en el siglo XIX, ha planteado trerendos proble-

mas en el eamp:> de las relaciones internaciones. La acci6n de 

los hanbres, m1s allá de las aguas territoriales, se disputa -

la producci6n de las ilimitadas regiones de los mares. El fa.E_ 

tor ecoOCmiro es la base de esas luchas. Poblaciones enteras 

encuentran en el mar la principal fuente de abastecimientos. -

Por eso se enfrentan los gobiernos; y las teorías clásicas, 

que parecían consagradas defmitivamente, ven levantarse fren

te a ellas nuevas concepciones fundadas en la necesidad de suf?. 

sistencia el desarrollo econl'.Ítliro y la finalidad de salvar esa 

riqueza. El mar que sianpre atrajo a los hanbres ha reclamado 

de los juristas la transfonnaci6n de las viejas reglas del 

oceáno. 

En la conferencia reunida en Gi

nebra en 1958, caro representante de nuestro país, se manifes

t6 que ya no era posible considerar que el antiguo cxmcepto de 
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la libertad de los mares era intangible o absoluto. Que nue-

vas ideas se iban imponiendo. Que el interés general exige 

que se regule la utilización individual de la alta mar. Que -

los adelantos técnicos han rrodif icado la posici6n de los esta

dos costeros. Que el estado ribereño tiene intereses especia

les en todo lo que se refiere a la protecci6n de las [X!sque- -

rías adyacentes. se recordó que en un informe presentado a la 

Sociedad de las Naciones en 1926, insisti6 en que las esJ_X!cies 

útiles se encuentran en las regiones limítrofes a las aguas 

continentales y en profundidades inferiores a los 200 metros. 

Que afirrnaba, también que es ley de la naturaleza que la int~ 

sidad y variedad de la biología marítima est:.'.i en raz6n inversa 

a la profundidad de las aguas . 

Los conflictos internacionales -

canenzaron cuando los Estados se reservaron ciertas zonas para 

beneficio exclusivo de sus nacionales. Siguieron a raíz de la 

extensi6n de las aguas territoriales por actos unilaterales 

desconocidos por los otros Estados. Y adquirieron especial re 

levancia cuando los técnicos tocaron la célfllXIIla de alarma so-

bre la extinci6n de las especies en el mar. 

La detenninaci6n ampliar la zona 

de pesca para los pescadores de la costa, puede tener cense- -

cuencia muy importantes. Se ha darostrado que si la prohibi-

ci6n de pesca se extendiera en un l.fmite exclusivo de 13 mi

llas, se obligaría a los pescadores ingleses a retirarse de 

una superficie de pesca de 135,000 millas cuadradas. 
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El representante inglés en la -

conferencia de Ginebra, declar6 que la extensión del mar terri 

torial, más allá de las 3 millas, significaba aumentar el pre

cio de la dieta de la poblaci6n de Gran Bretaña por el mayor -

costo de los ccrnbustibles y salarios de los barcos, que ten-

drían que ir a otros lugares a buscar sus cargamentos. 

"En 1952 el gobierno coreano, 

por vía unilateral, declaró que su soberanfa se extendía a los 

mares adyacentes a sus costas y a las islas del territorio ~a

cional, lo que importaba arrogarse derechos hasta 100 y 190 !aj,_ 

llas sobre el mar del Ja¡::ón, el estrecho de Corea y el mar ~ 

rillo" (61). Y para hacer efectiva esta legislaci6n en 1955 a 

raíz de incidentes con pesqueros japoneses, hizo saber que sus 

guardacostas tenían orden de hacer fuego y hundir a quienes 

atravesaran el lfmite fijado. Ja¡::ón ha desconocido el derecho 

de un Estado para ampliar su mar territorial por declaración -

unilateral~- y, en el caso señalado, la cuestión es grave por

que la zona vedada es una de las más ricas del mundo y en don

de tradicionalmente pescaban los japoneses. Con la medida co

reana ciertos puertos del Japón quedaron arruinados. 

la pesca que realizan los "tuna

clippers" americanos frente a las costas de Ecuador, Chile, P~ 

rú, han producido, principalrrente con este lllt:i.Jro país, cont!

nuos rozamientos • Estos tres pa!ses por rredio de leyes nacio-

(61) Cp. Cit. INSTRUMENroS pp. 160 - 162 
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nales y luego por el acuerdo tripartito de Santiago de Chile -

de 1952, extendieron sus aguas territoriales hasta 200 millas 

de la costa. Varios pesqueros estadounidenses han sido multa

dos i:x>r operar dentro de esas zonas y el gobierno de Washing-

ton ha indEm11izado a los particulares por las pérdidas sufri-

das. caro la situación perdura por la inflexibilidad de las -

dos partes, el gobierno americano arnenaz6 con restringir su -

programa de ayuda. A principios de 1966 un patrullero peruano 

cañoneó pesqueros americanos que actuaban en la zona adyacente 

a las costas. El 31 de mayo de 1967 el subsecretario auxiliar 

de marina anunció que no sería imposible que la armada nortea

mericana protegiera a las naves pesqueras. 

Parece que la primitiva posición 

ecuatoriana, de mantener su soberanía marítima a 200 millas, -

habría sido rrotivo de una negociación secreta, que implicaba -

un canprcrniso de dejar pescar dentro de ella. Hecho público -

el convenio, la reacción fue fortísima: la asamblea constitu-

yente dispuso medidas legales y un decreto presidencial dispu

so la separación de un excanciller del escalafón diplanático y 

dos anbajadores fueron destituidos. 

Sin anbargo se da una situación 

curiosa: Estados Unidos es consumidor de cantidades consider.e_ 

bles de pescados y de conservas del Perú, al punto que en 1964 

le adquirió un total de 348,025 toneladas. 

Brasil decidi6 prohibir a los -

franceses la pesca de langostas en alta mar frente a sus cos-

tas sobre su plataforma sul:rnarina. La reacción del presidente 
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De Gaulle fue irmediata pues resolvi6 enviar un barco de gue-

rra para proteger a las flotillas de pesca. Todo anunciaba -

que el viejo luchador de la Cruz de Lorena no estaba dispuesto 

a que los "gounnets" de Paris se privaran de las delicias que 

se preparan en "Maxims", "La tour d 'argent" o "Prunier". Pru

dentemente, el gobierno brasileño busa5 Wla soluci6n concilia

toria al no aceptar el arbitraje que le propuso Francia. 

La aparici6n de pesqueros rusos 

a 60 millas al sur de la Prov. de Bs.As. precipit6 la sanci6n 

de la ley 17 ,094, que extendi6 la sol::eranía de la República a 

200 millas de distancia. La Uni6n Sovi~tica canunic6 que no -

reconocía la legitimidad de dicha ley p:ir cuanto en el derecho 

internacional contenporáne:J está consolidado el principio de -

que cada Estado tiene derecho a que sus ciudadanos pesquen en 

alta mar. 

La preocupaci6n i:or la conserva

ci6n de las especies, ha hecho que se intenten diversos proce

dimientos. Uno de ellos, tal vez el mc!s interesante. i:or su -

fundamento y efectos es el de la "abstenci6n" • 

El fundarrento científico de este 

principio reside en las leyes fundamentales de la dirk1m:ica de 

las p:iblaciones de peces, según las cuales, las pesquerías que 

se estabilizan en un nivel de rendimiento máxirro, producirán -

rrenos peces si la explotaci6n se hace ~ intensa. Es decir,

que si en una regi6n se pesca el máxilro p:isible, la presencia 

de un nuevo pescador acelerará: la disminuci6n de la existencia 
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del banco con perjuicio para todos. Por eso, el recién llega

do al nivel m.1xino y si existe margen para los que vienen des

pués. 

Estados Unidos ha sido el país -

que con más tesón ha luchado porque se implante el sistana de 

la abstenci6n. Logro que se fonnulara ¡:or primera vez en la -

convenci6n internacional para la pesca en el Pacífico Septen-

trional, firmada en 'lbkio en 1952 entre CanacM, Estados Unidos 

y Jap6n. En ese tratado se dispone que para establecer si hay 

peligro en la extinci6n de las especies, una ccrnisi6n de t~ 

cos · determinará si la mayor explotaci6n de la reservaci6n el -

nuevo pescador, no significará el agotamiento de los peces. 

Canadá y Estados Unidos trataron 

en Rana en 1955, que se consagrase el principio, pero la conf~ 

rencia declaro que .no tenía competencia para adoptarlo. Más -

tarde en Ginebra, en 1958, el gobiemo americano insisti6 de -

nuevo pero encontr6 resistencia de parte de Rusia, Jap6n, No-

ruega, Suecia, Reino Unido y España. El proyecto no obtuvo -

los votos necesarios. 

El régirren de la abstenci6n tuvo 

una aplicaci6n particular en la pesca del salm'.'.in en la bahía -

de Bristol . Esa zona era camp::> particular de las flotillas -

arrericanas, pero en 1936 aparecieron los prirreros barcos japo

neses. la canpetencia y disminuci6n de los cardtinenes produ

jo viva oposici6n de parte de la industria norteamericana y -

las querellas en plena mar obligo a los gobiernos a interve

nir. En 1938 se fim6 un acuerdo entre Estados Unidos y Jap6n 
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ccropronetiéndose este 111.tim::>, oficiosarrente, a no explotar ni 

investigar las pesquerías de sa.lm:'.in en dicha bahfa. 

Entre muchos test.im:mios interna 

cionales se determina el alcance de las naciones para increTie!! 

tar su zona de pesca dentro de su jurisdicci6n nacional. 
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PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA EXPLOTACION PES-
QUERA 

Después de la guerra mundial de 

1914, las Naciones Industrializadas iniciaron la explotaci6n en 

masa de los recursos pesqueros contenidos en mares y oc~os, -

el adelanto tecnol6gico, de aquel tiE!llpO, de sus sistemas de -

pesca se enmarcaba el W10 de Embarcaciones impulsadas por lOCltor 

redes de mayores dimenciones y méis resistentes, prácticas efi-

cientes para localizar cardúmenes y grandes manchas de pesca, -

mayor tonelaje de acarreo, sistanas de refrigeraci6n para con-

servar los prcxluctos capturados, etcétera, provocaron el inte-

rés de explotar intensivamente las especies marinas, porque pr~ 

valecia la convicci6n de que ésta riqueza era prácticanente ina 

gotable e inextinguible. 

Tanto los mares n6rdicos pr6xi-

mos a Europa, caro el Mediterráneo fueron invadidos por flotas 

que formaron cientos y aún miles de 6llbarcaciones, cuyos tripu

lantes se enfrascaron en una a:.ropetencia tenas por lograr las -

mayores capturas para obtener beneficios. 

Lo mism:::> aconteci6 en el Asia , -

dozrle los japoneses necesitaban de abundantes recursos para al.!_ 

mentar a su creciente poblaci6n, así cano en los Estados unidos 

de .Am&-ica, cuyos litorales, bañados por el Atlántico, el Pacf

fico y el Golfo de México, impulsaban a la industria a enpren-

der laméis fuerte explotación del atún, la sardina, el camarón, 

el salrrón y los lenguados. 
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Entre tanto, "ciuante los pritre-

ros decenios del siglo XX los pa!ses de menor desarrollo aten

dían su pesca tradicional cerca de sus costas, procurando ex-

traer las especies finas para ser consuni.das por ndcleos redu

cidos o selectos, sin embargo, y en razón de los procesos tec

nológicos, estas naciones aspiraron a fortalecer la industria, 

sobre todo, las que por su situación goográfica disponían de -

criaderos fre.1te a sus litorales. Tunto los países de impor-

tantes recursos pesqueros naturales caro los que apenas se in.!_ 

ciaban en la e.xplotación del mar se en<:Dntraron con que los -

principios internacionales que regulaban el orden marítirro y -

los procedimientos para resolver los conflictos entre los paí

ses, se referían más a la navegaci6n, al transporte y a la se

guridad de los mares que a la explotación de especies conteni

das en los océanos'! (62) • 

El principio de Derecho Interna

cional, base de la vida marítima, concedía la libertad de los 

mares y debido a ello las naciones sólo podían disponer de 

franjas mínimas. La soberanía territorial era el principio jE_ 

rídico político que garantizaba la seguridad de un Estado, que 

presel'.Vaba su orden y tranquilidad impidiendo el acercamiento 

de barcos extranjeros a sus costas. IDs pa!ses firmaban su -

poder absoluto en aguas que consideraban territorio suyo "ha.§. 

ta el punto donde alcanzaba la bala de un cañón, disparado de~ 

de tierra", o sea, la regla de las tres millas marinas que ri-

(62) GAACIA 1\MAOOR F. 

!A EXPWl'l\CIOO Y CüNSERIJ11CION DE LOO RFX:'URSOS DEL MAR 

2a. EDICION, LYDEM 1963 Pág. 316 
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gi6 al mundo y que provoc6, en el orden econ6nico, que unos 

países con grandes flotas sostwieran, injustamente, que debía 

restringirse al m.ínirro la extensi6n del mar territorial a:m el 

fin de explotar los recursos mar!tirros en su provecho, no obs

tante, otras naciones iniciaron la lucha por alejar lo más po

sible las flotas extranjeras, para conservar para sí la rique

za marina más pr6xima a sus litorales. 

En la Conferencia de Derecho In

ternacional de la Haya de 1930 los Delegados no pudieron fijar 

extensión alguna para el mar territorial, esto represent6 la d~ 

rrota universal del acuerdo de las tres millas Mutica, en esa 

ocasi6n, el tratadista Giedel, acept6 "el principio de la aute_ 

nanra del Estado ribereño para fijar la extensi6n de las aguas 

adyacentes saretidas a su soberanía, sin que ello implicaría -

arbitrio ilimitado" (63). 

Ia. evolución de la realidad in-

temacional originó entre los países una conflictiva canpeten

cia pesquera que afectaba sus recursos y por ende, las indus-

trias nacionales, obligando a los gobiernos a adoptar disposi

ciones políticas ilegales. El 25 de septianbre de 1945 el p~ 

sidente de los Estados lklidos, Harry s. Trullan, proclarr6, en -

el docurrento denaninado "Política de los Estados Unidos" res-

pecto a las pesquerías costeras en ciertas zonas de al ta mar -

una decisi6n unilateral por la que determinadas zonas conti- -

guas a las costas de los Estados lklidos, en las que se hayan -

(63) GIDEL CP. CIT. 
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realizado, o en el futuro se realicen o irantengan actividades 

pesqueras "de contiguas a pesqueras", queden bajo control, ya 

sea por disposiciones nacionales o por acuerdos multilaterales 

para preservar y conservar pesquerías que por la concurrencia 

de pescadores de otras nacionalidades, ¡xx:lrfan ser afectadas,

reglamentándose así zonas exclusivas de pesca que el Estado ri:_ 

bereño tenía particualr interés en proteger. 

"En la Convención sobre Pesca y 

los Recursos Vivos de Alta Mar, celebrada en Ginebra en 1958,

se consagró en el artículo 8° el interés especial del Estado -

Ribereño por mantener la productividad de los recursos vivos -

en cualquier parte de Alta Mar adyacentes a su nar territo- -

rial" (64). 

I..a necesidad mundial de proteger 

los recursos pesqueros, quedó consagrada con el principio ci~ 

do, y aunque no se alcanzaron durante esta confrontación inteE_ 

nacional precisiones para definir los alcances del interés es

pecial de los Estados Ribereoos, el rumbJ estaba fijado, y los 

países iniciaron negociaciones bilaterales o multilaterales -

que les permitieron contar con recursos naturales para su po-

blación. 

(64) NACIONES UNIDAS 

"crnFERl!NCIA DE IAS NJl.CIONES UNIDAS SOBRE EL DEREDIO DEL 

MAR" 

DCXlMENroS OFICIALE.5 A/CXNF/VOL. III 

GUTIERREZ OLIVOS 
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Uno de los primeros intentos de 

introducir una ordenación internacional de determinadas pobla

ciones, fue caro ya se citó, después de la primera guerra mun

cial, firmando la convención para la conservación y protección 

de las focas de piel del norte del Pacífico, Jap'.ín, Rusia, Re.!_ 

no Unido y los Estados Unidos, misma que contenía una serie de 

medidas de conservación, pero no preveía la creación de un or

ganisrro permanente, que en otros muchos casos ha resultado ser 

la tlnica manera de asegurar un sistema de ordenación flexible 

y dináinico. 

Se puede apreciar que los facto

res que contribuyen al buen funcionamiento de los organisrros -

para la regulación de la pesca fueron examinados con cierto de 

talle en la conferencia ténica internacional para la conserva

ción de los recursos vivos del mar, convocada en 1955 por las 

Naciones Unidas, sobre el derecho del nar, miszra a la que ya -

se ha hecho referencia. 

Aunque la Convención sobre Pesca 

y Conservación de los Recursos Vivos en Alta Mar, puso a la 

firma de quienes deseasen suscribirla no se refirieron a los -

organisrros intergubernairentales de pesca, la función que dichos 

organisrros pueden desempeñar fue puesta de relieve en dos re~ 

luciones aceptadas por la conferencia. "La primera resolución 

(65) AR-!AS BAOCA CALIXTO 

PESCA Y CONSERVACION DE LC6 RB:URSüS VIVOS EN LAS AGJAS -

DE AIJrA MAR 

PRlMER cnlGRESO INl'ERN!\CIOOAL SOBRE DEREX:HO DEL MAR 

1972 Pág. 86 - 88 



113 

reconoce la utilidad de las Organizaciones Internacionales de 

Conservación" y anima a los Estados a crearlas caio nmio para 

establecer regímenes generales de conservación, negociar y 

aplicar medidas de conservación en las situaciones previstas -

en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la citada convención y resol-

ver de esa forma los litígios que puedan surgir a este respec

to" ( 65). 

Actualmente existen más de vein

te organisrros para la regulación de la pesca entre los creados 

recienternante figura el Conité de Pesca para el Atlántico Cen

tro-oriental y la canisión de Pesca para el Océano Indico, 

creadas en 1967 dentro de la F.A.O. y la Canisión Intemacio-

nal para la Conservación del Atún del Atlántico y la Ccmisión 

Internacional de Pesquerías del Atlántico Sudoriental, creadas 

respectivamente en 1966 y 1969 en virtud de convenios interna

cionales estipulados bajo los auspicios de la F.A.O. 

La necesidad de prarover la a:io

peraci6n y la coordinación entre todos los organisrros regula~ 

res de pesca, de manera que sea posible aplicar medidas efica

ces de conservaci6n y explotación racional de los recursos vi

vos del mar cuando sea necesario, es una cuestión que interesa 

cada vez más a todos los Estados. La im¡:x:>rtancia de la cues-

ti6n ha sido reconocida, además, por los Estados miembros de -

la F.A.O. y ha sido examinada y seguir!.i siéndolo, por el Coni

té de Pesca de la F.A.O. y más específicamente por su SUlx:ani

té de Fanento de la Cooperación oon las organizaciones int~ 

cionales interesadas en la pesca. 
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CAPITULO IV 

DERECHO PESQUERO 

LIBERTAD DE PESCA 

Es la convención sobre la Pesca y 

la Conservación de los Re=sos Vivos de la lllta Mar, misma que 

fue adpotada por la Conferencia de Ginebra en la que se da un -

paso decisivo hacia el reconocimient.o universal de las reglas -

referentes a la actividad pesquera y a su regulación. 

La citada Convención proclama la -

libertad de pesca para todos los Estados y reconoce los dere-

chos e intereses especiales de los Estados Costaneros, pero a -

la vez impone el del:er de respetar las obligaciones de los tra

tados; así misrro, con referencia a los respectivos nacionales,

establece el deber de adpotar, o de cooperar con otros Estados 

en la adopci6n de rroiidas que puedan ser necesarias para la cog 

servaci6n de los recursos vivos del mar. I.Ds problemas en dis

puta deben ser sonetidos a una ccmisi6n especial establecida -

por los Estados interesados con el objeto de lograr la conserv~ 

ción de los recursos rrarítirros "CUando no sea posible llegar a 

un acuerdo sobre la CCJlllOSici6n de la canisi6n, sus miembros se 

(66) DUROSELLE, J. B. 

POLITICA EXTERIOR 

OJL. MEX (1913 - 1980) 288 p.p. 
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r~ designados por el Secretario General de las Naciones Unidas 

en consulta con las partes, con el Presidente de la Corte Inter 

nacional de Justicia y con el Director de la F .A.O." (66) 

Los Estados cuyas costas se encue_!! 

tran en la cercan!a de zonas pesqueras de .importancia disfrutan 

de una posición especialmente privilegiada. En reconocimiento 

del especial interes de éstos, la Convención les concede dere-

ch::ls especiales para participar en el trabajo de todas las org~ 

nizaciones dedicadas a la exploración, así COITO en los acuerdos 

para la adpción de rredidas. que aseguren la conservación de los 

recursos marítinos, aún si sus nacionales no se dedican activa

mente a la pesca en dichas áreas, sin a11bargo, se autoriza a -

los Estados costaneros a tarar rredidas unilaterales para prote

ger los recursos vivos en la alta mar, y dichas rredidas se con

siderar~ válidas mientras no se resuelva cualquier disputa que 

surja con otros Estados interesados. 

Lo anterior permite considerar que 

a medida que se fue fincando el principio de la libertad de los 

mares, al misro tierpo se fue reconociendo que la libertad de -

pesca en alta mar era un derecho que correspondia a todos los -

Estados, cierto es que s6lo unos cuantos la ejercían, de ahí 

pues que durante muchos años, y prácticamente sin limitación a.!_ 

guna, cierto núrrero de Estados estuvo realizando una explotación 

creciente de los recursos vivos de alta mar. 

En la explotación irracional que -

con el tiempo tuvo una fuerte influencia la equivocada idea, 

que privó durante muchos años, de que los recursos del mar eran 
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inagotables porque se externo en los pensadores de aquella épo

ca caro "Fernando Vázquez de !1enchaca en el siglo XVI, sino a -

fines del siglo pasado figuras tan destacadas CQro el naturcli~ 

ta Inglés T.H. Huxley y el jurista italiano Pasquale Fiore" (67) 

sin enbargo en esa época el creciente núrero de pescadores en -

algunas zonas, la navegaci6n a vapor, los adelantos logrados en 

los sistanas tendientes a la o:mservaci6n del pescado, que pel:llli 

tieron a los buques permanecer por mayor tienp::i en el mar, y 

los adelantos en las técnicas de captura, canenzaron a hechar -

por tierra la teoría de la inagotablilidad. 

Poco a poco se fue fortaleciendo -

la idea de que había que adoptar ireclidas de conservaci6n IOOdié!!! 
te la acci6n concertada de los Estados, para la protecci6n de -

los recursos ictiol6gicos, deriv~dose de ah! que durante el 

presente siglo se haya suscrito un núrero considerable de tra~ 

dos tendientes a la protecci6n de dete:rmi.nadas especies. 

Sin roibargo, la regla1rentaci6n COE_ 

vencional no deja de tener serias limitaciones por un lado, - -

cuando surgen diferencias de criterio entre los Estados partes 

respecto a las medidas de conservaci6n, o sobre la implantaci6n 

de dichas medidas. Por otro cuando no es parte en un convenio 

un Estado cuyos nacionales se dediquen a la pesca en la zona -

protegida, ya que ésta circunstancia puede menrar notoriamente 

la eficacia de las medidas de conservaci6n. 

(67) EL SISTEMA INl'ERAMERICl\NO 

o.N.u. 2aa p.p. 
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Se da el caso de que en algunas ºE 
ganizaciones pesqueras internacionales priven los intereses in

mediatos de los Estados sobre las zoodidas de protecci6n de las 

especies, por urgentes que sean las medidas de referencia. Por 

ejerrplo en la "o:inferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-

dio Hm.ano, celebrada en Estooolm:> en Junio de 1972, se inst6 a 

todos los gobiernos interesados a concertar, "con caracter ur-

gente", un acuerdo internacional, bajo los asupicios de la ~ 

si6n Ballenera Internacional y la participaci6n de todos los g~ 

biernos interesados, para suspender por diez años la pesca co-

rnercial de la ballena. La noratoria propuesta fue rechazada -

por la canisi6n Ballenera en la reuni6n que tuvo en Londres del 

26 al 30 de junio de 1972"(68), es decir solo unos días después 

de haberse clausurado la conferencia sobre el Medio Hurrano. 

Por otra parte los Estados con pe~ 

querias adyacentes a sus costas no se sentían debidamente prot~ 

gidos pues el sistaTia no les otorgaba garantía alguna de que -

las zonas en cuesti6n no pudíesen ser en 1m rn::nento dado objeto 

de una explotaci6n irracional por parte de extranjeros, con el 

siguiente efecto en sus econanías, m!ixirre si esos extranjeros -

contaban con mayores zoodios para la explotaci6n pesquera. 

De hecho, se tenían que buscar nu~ 

vas f6rmulas mediante las cuales se protegiesen debidamente los 

intereses del Estado riberefu, es decir, que· los recuros vivos 

(68) Ibide:m o/y 

Cp. Cit. D!.OOSELLE 
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de las aguas adyacentes a_su mar territorial no se viesen sane

tidos al saqueo creciente de las grandes flotas m:xlernas, pero 

la libertad de pesca tradicional, adanás de obrar contra los ~ 

teres de los Estados subdesarrollados, ya que fanentaba un ITD~ 

polio en la actividad pesquera, también impedía lograr un rend.1:_ 

miento 6ptirro sostenible de los recursos. 

La pr:irrera medida importante, adoE. 

tada caro reacción a este estado de cosas, fue la proclamaci6n 

del Presidente Truman de 28 de septiembre de 1945 que tuvo ccm::i 

finalidad proteger las pesquerías del saln6n en aguas del Oceffilo 

Pacífico ubicadas frente a las costas de Alaska, a donde acu-

d!an muchos pescadores japoneses. 

En el docurento, cuyo ncrnbre ofi-

cial fue "Política de Estados Unidos respecto a las Pesquerías 

Costeras en Ciertas Zonas del Altamar", se decía que en virtud 

de la apremiante necesidad de conservar y proteger los recursos 

pesqueros, el gobierno de Estados Unidos, consideraba apropiado 

"establecer zonas de conservaci6n en aquellas áreas de alta mar 

contiguas a las costas de Estados Unidos en las cuales se hayan 

realizado, o en el futuro se realicen y mantengan, actividades 

pesqueras en una escala sustancial" (69). 

Se daba pues el caso de que un 

país con gr;m capacidad de captura, caro Estados Unidos, esta--

(69) ALEJANDRO SOBl'IRZO 

RmlMEN JURIDICO DEL ALTA MAR 

EDI'IDRIAL PORRUA, 1979 pg. 97 - 99 
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blecía, de hecho, una excepci6n al principio tradicional de la 

libertad de pesca. 

En la Conferencia Técnica Interna

cional para la Conservaci6n de los Recursos Vivos del Mar, cel~ 

brada en R:ma del 18 de abril al 10 de mayo de 1955, y se CCire!! 

z6 a tanar en cuenta esta situaci6n de desventaja del Estado Ri_ 

bereoo. En efecto, alú se seña16 que al prepararse los progra

mas de conservaci6n, debfa tenerse en cuenta el interes espe-

cial del Estado Riberem en mantener la productividad de los r~ 

cursos de al ta mar cercaros a sus costas. 

En particular la Convención sobre 

Pesca y OJnservaci6n de los Recursos Vivos de la Alta Mar, uno 

de los cuatro instrurentos suscritos en Ginebra en 1958, tam- -

bil!n, se hizo referencia a la situación del Estado costanero. -

En efecto, en el artículo 6 de la Convención, se estableció lo 

siguiente: "el Estado Ribereño tiene m1 interes especial en el 

mantenimiento de la productividad de los recursos vivos en cua! 

quier parte de la alta mar adyacente a su mar territorial" (70) 

Si bien este instnuento oo logr6 

los frutos que de el se deseaban, debido al escaso núrero de r~ 

tificaciones de que fue objeto, ya porque junt6 algunas poten-

cias se veían afectadas en sus intereses, ya por el mecanism:l -

(70) HmRY A. DUNT.DP 

HIS'IDRIA DE Ll\S PESQUERIAS Y ZONl\S Rl:XiU\MENrARIAS 

TRATADOS DIVEPSOS DE IAS NACIONES UNIDAS 

WASHING'l'CN 1979 p.p. 101 - 107 
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caiplejo que implantaba para la regulaci6n de las pesquerias en 

alta mar, sí tiene el gran nérito de haber constituido, a nivel 

internacional, el prlirer paso tendiente a superar los lineami~ 

tos tradicionales y haber canenzado a delinear; aunque con ras

gos todavía un poco vagos, tm nuevo panorama en el Derecho del 

Mar. 

De hecho, pues, la libertad de pe~ 

ca, fuera de los l!mites del mar territorial s6lo daba lugar a 

una canpetencia irracional que, además de afectar con frecuen-

cia la debid;:¡ explotaci6n de los re=sos, favorecia Cinicairente 

a los Estados m1is desarrollados, al estimular una hegerrorua en 

el aprovechamiento de los r.ares e impedir a los países débiles 

una participación equitativa en su explotaci6n. 



121 

ZONA DE PESCA 

Mécioo cuenta con anplios recur-

sos madt.inr:>s, fuente de minerales, energéticos y aliroontos. 

También, el mar oonstituye una forma de transporte para canuni

car el país entre si y con el resto del mundo, y es escenario -

de los centros turísticos más importantes ubicados en el terri -

torio nacional. 

Por pesca se entiende el acto de 

extraer o capturar por cualquier procedimiento autorizado, es~ 

cíes o elemantos biol6giros cuyo medio de vida es el agua; asr 

CXIOC> los actos previos o posteriores relacionados con ella. 

Bajo este concepto, la pesca can

prende, entre otros apartados, la evaluaci6n y conservaci6n de 

las especies, para detenninar su cuantía y definir técnicas de 

extracci6n más eficientes; taréas de diseño, ronstrucci6n y Inil!! 
tenimiento de enbarcaciones, procesos tecnol6gicos y rretodos de 

captura, así también la cría y reproducci6n de especi.es, su in

dustrializaci6n, transporte y caoercializaci6n en el mercado ~ 

cional y externo; oonstrucci6n de diversas obras de infraestru~ 

tura portuaria, organización del marco legal y administrativo,

que rige la actividad, enseñanza y capacitaci6n, administraci6n 

faoonto y re:;ulaci6n de las acciones que la a::nq:onen y prooo- -

ci6n de un marro de vinculación nacional entre sector ptlblico,

social y privado que en la pesca participan, así cx:rra de un es

quana de relaciones internacionales apropiado para su cabal de

senvol vimiento. 
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"La actividad pesquera adquiere -

un caracter prioritario dentro del contexto nacional" (71) debi

do a su importancia para generar alimentos de alto contenido -

proteínico, básicos para la dieta popular, por su contribución 

al incremento del empleo productivo, principallrente en las zo-

nas rurales, su capacidad para generar capital y divisas, su ~ 

caci6n para prarover el desarrollo regional descentralizado, 

así caro para contribuir al desenvolvimiento de otros sectores 

de la econanía, y su influencia en la mejoría de niveles de vi

da de una gran parte de la poblaci6n especiallrente del sector -

social cooperativo y de los campesinos ribereños. 

Dentro de este contexto destaca -

la abundancia de los recursos pesqueros de México, que obedece, 

en prirrer lugar, a la extensi6n de sus litorales, con amplitud 

mayor de diez mil kililretros lineales, y de una zona econ<'.inica 

exclusiva del orden de tres millones de kilánetros cuadrados, -

medio mill6n de kilánetros cuadrados de platafonna continental , 

y casi tres millones de hectáreas de aguas interiores, en Segll!! 

do lugar, a la presencia de fenánenos geográficos y oceanográf.!_ 

cos que determinan una alta productividad biol6gica de nues- -

tras aguas jurisdiccionales, y caro consecuencia de todo lo an

terior, la gran riqueza y variedad de las especies susceptibles 

de ser capturadas o cultivadas. Adanás deben tonarse en cuenta 

otros importantes recursos ccrnplernentarios que posee el país y 

(71) COI.WUIO DE DERIDJO PESOOEID 

DEPro. - UNAM 

MEXICO, 1979 PAG. 317 
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que favorecen laexplotaci6n pesquera, caro son el petróleo y la 

petroqu!mi.ca siderurgia, industria netal rrec:kdca y adn la agr! 

cultura. A todas estas ventajas deben agregarse los avances o~ 

tenidos en los últiiros años por el sector caro el tamaOO y can

posici6n de la flota, de instalaciones industriales, la magni-

tw de los mercados potenciales y la calidad de sus recursos h.!,! 

manos. 

En algún m::mento, se consideraron 

la inlJortancia que reflejaban los decretos que declaraban las 

zonas específicas de pesca. Estos decretos constituyeron el ~ 

teoedente evidente del capítulo rv de la ley de pesca de 31 de 

dicianbre de 1947, sobre todo en su artículo 31, en el que se -

da exclusividad a las sociedades cooperativas de pescadores, @ 

ra las capturas de abul.6n, camarón, calamar, langosta, lisa, O.§. 

ti6n, pulpo, robalo y totoaba. 

Al respecto, ccrrenta Antonio Sal.:!:_ 

nas Puente, que los Decretos Expedidos con anterioridad queda-

ron consignados en este articulado. 

"Nuevarrente teneros que elogiar -

sigue canentando Salinas Puente - La ley de su propósito defi

nido de .irapulsar a las cooperativas la explotaci6n de las espe

cies mis importantes" (72). 

(72) SALINAS PUENI'E, AN'.KNIO - U\ NUEIJA LEY DE PESCA, EXPOSI- -

CICN DE M'.Jl'IVOS, cx:MENl'ARIOS 

MEKICO 1948 P. 25 
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También debe señalarse, que tanto 

los decretos aludidos, caro la ley de Pesca del 31 de dicianbre 

de 1947, en su parte canentada, han sido plasmados con ciertas 

rcroificaciones en el Capítulo III del Ordenamiento del Ralro en 

vigor, misrro que se refiere en especial a la pesca de explota

ción por sociedades cooperativas, reservando a las mism:tS, en -

su artículo 35, la exclusividad para la captura de siete espe

cies de gran importancia canercial. 

Visto lo anterior, a continuaci6n 

se hace un análisis de los decretos en los que se declaran zo

nas de explotación canún a favor de sus habitantes: 

1 • Decreto de 2 de agosto de -

1928.- En él se consideran sujetas a explotaci6n canún y desti

nadas al uso exclusivo de las poblaciones ribereñas, distintas 

zonas pesqueras de los Estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit"(73) 

En el artículo primero, se hace -

la delimitaci6n de zonas, con la correspondiente asignación de 

las misnas a los poblados que al respecto cita; ejemplos; 

"La zona pesquera canpren:lida de.2_ 

de el carrizo hasta el Río las cañas, que limita los Estados de 

(73) LFX>ISUICIOO DE PESCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAOCG - 00-

MISIOO NACIONAL CC.WSULTIVA DE PESCA 

MEKIOJ - 1967 p. 127 

(74) DIARIO OFICIAL DE 30 DE AGCS'ro DE 1928 
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Sinaloa y Nayarit, la que estarii destinada al uso exclusivo de 

los habitantes de Tecuala y Acaponeta Nayarit; 

Una parte de la región de el Car! 
manen con la zona que fije la Secretaría de Agricultura y F'are!! 
to para dedicarse al uso exclusivo de los habitantes de Charne
ta! •.. "(74) 

"Confonne al artículo 3° de este 

Decreto, se establecían una serie de requisitos para la explo~ 

ci6n de tales zonas. Dichos requisitos debían llenarlos los -

pescadores que se organizaran en cooperativas, las que a su vez 

tenían que saneter a la aprobación de la Secretaría de Agricul

tura y Faoonto, su constitución y estatutos. La Especie y Ex

plotación se reserva a las cooperativas que se formarlin, era el 

carraron. Actualmente, existen en las entidades que abarcan es

ta zona la cantidad de no cooperativas de pescadores"(75) de -

las cuales, 23 corresponden a Sonora, 36 a Sinaloa y 1 a Naya-

rit. 

2. Decreto de 23 de enero de -

1930, que declara zona de explotación canún para el uso exclus.!_ 

vo de los pescadores regionales, la que o::mprende costas, islas 

islotes, cayos y bajos de la península de Baja california. 

(75) RELl\CIOO DE OOCIIDADES COOPERATIVAS DE Prooucx:ICN P.ES(lJE

RA - DIRElXIOO GENERAL DE FGlEN'ro <XXJPERATIVO, S.I.C. 1968 
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"Se reserva sin excepci6n, a los 

pescadores regionales organizados en cooperativas, la explota

ción de langosta y langostino, se fijan los misiros te:IUisitos -

que en el decreto anterionnente mencionado, y se permite la ad

misión de extranjeros en las o::ioperativas, con la condición de 

que sus productos sean entregados a las misnas"(76) 

3. Decreto de 23 de enero de -

1930, que declara zona de explotaci6n canún para el" uso exclu

sivo de pescadores regionales, la zona pesquera ccrnprendida de§_ 

de el paralelo 27, hacia el norte en el Golfo de California" (77) 

Al igual que en los decretos ant~ 

rieres, establece la condici6n de que los pescadores se organi

cen en cooperativas, bajo los misrn::is requisitos, y las especies 

cuya explotaci6n reserva, son: totoaba, curbina y cabrilla.· 

Se observa la diferencia de los -

dos al.timos decretos con relaci6n al pri.rrero, consiste en que -

el artículo cuarto de éste, consideraba la posibilidad de pesca 

para otras personas distintas a las cooperativas, siaTpre y 
cuando solicitaran su autorización, y que seg1ln el infonoo de 

los agentes de la Secretaría, la producci6n de las pesquerías -

fuese superior a la que pudieran explotar las mismas cooperati

vas. 

(76) DIARIO OFICIAL DE 13 DE FEBREOO DE 1930 

(77) DIARIO OFICIAL DE 13 DE FmREro DE 1930 
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CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE PESCA 

IDs permisos o concesiOl'lf'.s para la 

pesca de explotaci6n y deportiva, en ningtín caso en ambas leyes, 

de 1932 y 1947, conceder&l derechos que priven o dificulten a -

los habitantes de la regi6n el ejercicio de la pesca de oonsmo 

danéstico. En la ley de 1932, la pesca deportiva no se autoriz~ 

ra en ningtín caso, cuarrlo además de entorpecer la de consUirO -

danéstioo, dificulte o haga lirq?osible la de explotaci6n (Art. -

13). En la ley de 1947, se anite esta última referencia (Art.-

16), y caro lo que no está prohibido, es~ autorizado, la pesca 

deportiva en la nueva ley lo único que no debe entorpecer es la 

de censuro darétioo. 

De acuerdo oon los estudios de ca

rácter técnico que se lleven a cal:x:> (que deben ser previos, se

gtín la ley de 1947) y en atenci6n a la utilidad pública que re

presentan los recursos naturales pesqueros, queda facultado el 

Ejecutivo Federal no solo para regular el ejercicio de la pesca 

sino tambi~ para proteger, oonservar y propagar a las especies 

objeto de la misna, fijando las épocas de veda y los lugares en 

que estas afecten; determinando las iredidas y pesos mín.inos que 

deban tener las especies cuya pesca se autorice; determinando o 

reglairentando el uso de los rrétodos, instrurentos o artes de -

pesca, y prohibierxlo la aplicaci6n de tooos aquellos que provo

quen la destrucci6n de esta riqueza ptlblica, tanando en cuenta 

que la especies se llevará a cabo también mediante la creación 

de zonas de reserva para cultivos especiales, seg11n ambas leyes 

e igualmente zonas de reserva para repoblaciones de acuerdo eón 
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la ley de 1947, precisando portlltino, los sitios de refugio que 

se consideren convenientes. 

la ley de 1947 agrega una disposi

ción que no aparece en la de 1932, en el sentido de que el Eje

cutivo Federal quErla también autorizado para fijar las condici~ 

nes generales que deben exigirse a las anbarcaciones pesqueras 

en relación con las actividades que se les autorice (Art. 17) • 

las autorizaciones para la pesca,

en la ley de 1932, consta de 9 artículos que son del 17 al 25, 

así can:> en la ley de 1947, consta de 7 artículos que van del -

18 al 24, en los cuales indican que para realizar cualquier ac

to de pesca - que no sea de oonsurro dcrnéstico - se requiere -

autorización, en ambas leyes, que será expedida por la autori-

dad responsable mediante contrato - concesión o pe.i:misos adrni-

nistrativos. 

cuardo la pesca sea de carácter Í!! 
dustrial, será mediante contrato - concesión, la autorización -

expelida por la autoridad responsable, siempre que se realicen 

trabajos regulares y se establezcan obras pexmanentes, o bien -

se cultiven los productos de la pesca por el concesionario, se

g(!n la ley de 1932; o cuando la ejecución y desarrollo de las -

actividades por realizar, por la cuantía de sus inversiones, o 

por su propia naturaleza demande - de acuerdo con el estudio -

técnico presentado por el solicitante - un plazo mayor de cinoo 

aros' según la ley de 1947, indicando que no podrá celebrarse -

un contrato-concesión por m.'!s de 30 años, que podrá ser refr~ 

do por igual período de tiBl{lO si se ruiple con todos sus pun--
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tos, pero la ley de 1932 señala que no podr~ celebrarse un con

trato-concesión por ~ de 15 aros' estableciendo que los peITaj,_ 

sos administrativos se expedirán para autorizar la pesca depor

tiva o la cx::mercial, en la qtX! se aprovechen los productos en -

estado natural. la ley de 1947 aunque anite esta disposición -

señala-caro la ley de 1932-, que dicho permiso no se otro;rará -

por más de un aro de duración. 

Estas dos leyes - la de 32 y la de 

47 - contienen en lo general disposiciones sanejantes. Sin an

bargo, la filt:ima de ellas arrplía las rredidas de control sobre -

las actividades pesqueras zrediante otros dos capítulos nuevos: 

el VII, relativo a las Obligaciones y Prohibiciones para las -

personas que ejecuten la pesca, y el VIII, referente a las Obl,! 

gaciones de Terceros • 

En ambas leyes, la autoridad res

ponsable es~ facultada para ejercer la inspecci6n y vigilancia 

de las actividades pesqueras; pero en la de 1932, este control 

se circunscribe linicamente a los actos de extracéi6n o captura 

de los organiSIWs cuyo medio nonral de vida es el agua. En C<l!!! 

bio en la ley de 1947 la inspecci6n y vigilancia se extiende -

también a todos los actos relacionados con la industrialización 

transporte y cx:rrercio de los organisros a~ticos capturados. -

El &nbito jurisdiccional de la autoridad responsable es mucho -

mis ail{llio en los términos de la nueva ley que en los de la an

tigua. 

. La pesca realizada por El:nbarcacio

nes Extranjeras en el Mar Territorial, en ambas leyes, la de 38 
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y la de 47, regulan las actividades de las personas que desean 

dedicarse a la pesca (calificada de carercial en la prilrera y -

de explotación en la segunda) , anpleando barcos de matrícula ~ 

tranjera, para destinar así miS!TO los prcrluctos a los rrercados 

extranjeros. La ley de 38 trata el tema de la pesca canercial 

en sus primeros quince artículos, y la de 4 7 el de la pesca de 

explotaci6n, en nueve (del 40 al 48). 

Ambas leyes, sientan las bases ju

rídicas generales para re;¡ular la pesca deportiva practicada -

por extranjeros no residentes, la de 38 en los tlltirros cinco de 

sus veinte artículos, y la de 47 en uno solo, el artículo 49. 

La Ley de Pesca de 194 7 , según su 

artículo cuarto Transitorio, derog6 a la de 1938 en lo que ésta 

se opusiera a aquella. Por consiguiente, en lo que no se opuso 

continu6 vigente. Para que surtieran efecto las disposiciones 

de ambas leyes, en lo que se refiere a la pesca de explotaci6n, 

era necesario que se reunieran las siguientes condiciones: 

a) Que la pesca de explotaci6n -

se efectuara por baroos de matrícula extranjera; 

b) Que los productos pesqueros -

fuesen extraídos por las errbarcaciones extranjeras de las aguas 

territoriales de la nación, y 

c) Que dichos productos en esta

do fresco fuesen destinados exclusivanente a los irercados ex- -
tranjeros. 



131 

Los interesados debían solicitar -

a las autoridades rrexicanas un pernú.so general de pesca, en los 

téntú.nos de ambas leyes; bajo el concepto de que la de 1947 

agrega una disposiciC:Sn en el sentido de que los pennisionarios 

tendrían que garantizar el =iplimiento de las obligaciones que 

se les inpusieran en los pennisos respectivos y de las respons~ 

bilidades en que pudieren incurrir, con un dep.'.isito en efectivo 

hecho en territorio nacional (Art. 42), a pesar de estar estiJ?!! 

lada en el reglamento de pesca de 1933 (Art. 25). 

El pennisionario debía obtener, se 

gún ambas leyes, para cada viaje y para cada enbarcaci6n, un -

despacho "Vía la Pesca", y sujetarse a las tarifas expedidas -

por el Ejecutivo Federal, en la ley de 1938, el despacho ''Vía -

Pesca", ampararía un solo viaje que en ningún caso podría exce

der de sesenta días (Art. 9), y en la de 1947, ésta disposiciC:Sn 

es emitida. 

Ia tramitaciC:Sn de los permisos, -

as! caro la de los registros de anbarcaciones y redes, los des

pachos ''Vía la Pesca", las tarjetas credenciales y danás docu-

irentos relativos debía hacerse, de acuerdo oon ambas leyes, en 

las oficinas de pesca que la autoridad responsable tenía esta-

blecidas en Ensenada, Baja california y sus subalternas de San 

Diego y San Pedro california, EElJU, para aquellas embarcaciones 

que procedan de cualquier punto al norte de la línea divisoria 

ron los Estados Unidos de Nort~ica, y en Salina Cruz, para 

aquellas anbarcaciones que procedan de cualquier punto al sur -

de la línea divisoria ron Guatana.la (Art. 4 de la ley de 1938). 
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Adanás de estas disposiciones, la Ley de 1947 cita las Oficinas 

de Pesca en GUaymas, Sonora¡ Matam::>ros, Tamaulipas e Isla Muje

res, Quintana Iba, así cxxro las que en lo sucesivo se establez

can en el extranjero y las que se autoricen en territorio naci2 

nal (Art. 47). 

En la ley de 1938, hay otras disP9_ 

siciones, aunque son anitidas en la de 1947, deben considerarse 

válidas, ya que la ley de 1938 fue derogada solo en lo que se -

opusiera a la ley de 1947. Quedaron subsistentes algunas obli

gaciones para los extranjeros, en los t&minos de la primera -

ley, la de 1938: que el penniso general de pesca sería expedi

do solo en caso de los requisitos exigidos por el artículo 5° -

de esta ley¡ que el despacho Vía la Pesca, ampararía un solo -

viaje que en ningún caso podría exceder de sesenta días¡ que en 

las oficinas de pesca no autorizarían el despacho Vía la Pescc. 

a ninguna embarcación que, habiendo operado al amparo de un peE_ 

miso general de pesca, pretendiera aplicarlo a un penniso gene

ral distinto, sin que antes se causara sucesivarrente baja y al

ta de dicha embarcación. 

La ley de 1950 contiene nllllerosas 

disposiciones que representan un avance con respecto a la ley -

de 1947. Para la pesca de explotación, de carOCt:er científico 

o deportivo se requiere en arnbas leyes de concesión o penniso;

solo que en la ley de 1947, la concesión puede obtenerse cuando 

se requiere un plazo mayor de cinco años para el desarrollo 

fructífero de las inversiones hechas; pero en la ley de 1950 e! 

te plazo se reduce a dos años. 
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En los términos de la ley de 1950, 

se otorgará concesión, cuando se trate de especies arraigadas -

-esto no lo señalaba la ley de 1947- o de especies sedentarias 
que vivían agrupadas formando núcleos separados uno de otros, y 

ésta se autorizará a pescadores que en forma colectiva efecteíen 

la pesca. 

Las concesiones, en arabas leyes -

tendrán una duraci6n no mayor de treinta años, que serán prorr.9_ 

gables en caso de que se hayan CUTlplido con todas las obligaci9_ 

nes in-puestas • En todos los d6llás casos, en ambas leyes , la ª!:!. 

torizaci6n debe otorgarse en forma de permiso, con duración má

xima de un año, que será intrasferible. 

Se establecen otras disposiciones, 

que son nuevas, en la ley de 1950 y que por consiguiente, no -

contanpla ley anterior; por ejemplo, la de solo en las concesi9_ 

nes para la pesca de explotaci6n de especies sedentarias , para 

la pesca deportiva en las aguas interiores o para la pesca de -

explotación de vegetales acuáticos, se conferían despachos de -

EKclusividad a sus beneficiarios; a la que señala que las conc~ 

siones podrán traspasarse, salvo aquellas que hayan sido otorg~ 

das a favor de las sociedades o::ioperativas, la que obliga a la 

Secretaría de Marina a fijar las concesiones o permisos por 

ella expedidos, las condiciones generales de orden técnico con

fonne a las cuales deberán llevar a cal:o sus operaciones de COE. 
te de vegetales o de captura o extracci6n de especies zool6gi-

cas; la que establece que el otorgamiento de concesiones y per

misos para la pesca de eJCPlotaci6n se sujetara a lo dispuesto -

en el artículo 27 Constitucional fracci6n 1, la que obliga a -

los concesionarios a contituir una garantía para asegurar el -
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cunplimiento de las obligaciones que les fueren impuestas y las 

res¡;:onsabilidades en las que incurren durante la vigencia de su 

concesión o penniso; la que señala que para la pesca o transi;:or 

te de los productos pesqueros en estado natural, desde el lugar 

en que la pesca tiene efecto hasta los puntos de desanbarque -

dentro del territorio nacional, lo!l concesionarios o pennision!! 

ríos deberán utilizar t:ínicamente anbarcaciones de matrícula na

cional, salvo algunos casos de excepción C.escri tos en la propia 

ley, y la que establece que la transfornaci6n in:lustrial en el 

país de los productos de pesca para la que se requiera maquina

ria, deberá efectuarse en plantas fijas instaladas en tierra, -

autorizan:lo en ciertos casos las plantas flotantes caro auxili~ 

res de aquellas, a condición de ser operadas solo ¡;:or mexicanos 

e instaladas en embarcaciones de matrícula nacional. 
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SOCIEDADES COOPERATIVAS PESQUERAS 

El cooperativisrro, hist6ricamente 

surge caro la doctrina econónico-social emancipadora de las ele_ 

ses trabajadoras, desposeídas de los medios e instruroontos de -

la producci6n, caro una necesidad de liberarse de las cadenas -

de la explotaci6n de la fuerza de trabajo y caro un medio de he_ 

cer más justa la distribuci6n del ingreso, generado por esta. 

Así, "desde que en 1844, en el P!:?_ 

blado de Rochdale, Inglaterra, un grupo de veintiocho obreros -

de una fábrica de hilados unieron sus esfuerzos y sus escasos -

recursos, a fin de constituir una sociedad cuyo objetivo en prj_._ 

mer lugar sería el de abastecerse de aliirentos y otros bie>nes -

de primera necesidad, para posteriormente, producir por su e~ 

ta y en camm, los artículos que req1.1P..r!an para su consrno" (78) 

se sentaron las bases de este rrov.imiento econónico liberador: -

el rrov.i.miento o:ioperativo, que habr!a de culminar con la funda

ci6n de otros muchos tipos de sociedades de esta !ndole, en el 

mun::lo entero, entre grupos de personas de recursos limitados. 

En adelante no solairente habrían 

de existir cooperativas de producci6n y de consUOC>, sino otras 

sociedades con proyecciones seroojantes, caro las de creo.ito, 

las de servicio, las de industrializaci6n y canercializaci6n de 

(78) Rl!GIMEN JURIDICO DE IJ\S ClX1PERATIVAS 

SOCRETARIA DE PESCA 

MEXICO, 1977 P•P• 113-120 
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productos agropecuarios, y otras de tipos diversos. Todas - -

ellas se han extendido por el mundo, y adanás de haberse insti

tucionalizado en naciones desarrolladas, su iroplantaci6n de paf 

ses en v!as de desarrollo vino a constituir un tredio de solu-

ci6n o por lo meoos un alivio a serios problemas socioeconó:ni-

cos. 

Antes de fijar las proyecciones -

socioecon6nicas del cooperativiSIOCl en el mundo actual, pero paE_ 

ticularmente en M~ico, es pertinente hacer algunos señalamien

tos relacionados con diversas ideas que, independientenente de 

las ananadas de los principios que sustentaron Jos equitativos 

pioneros de RDchdale, Inglaterra, en 1844, mencionados en li-

neas anteriores, pueden o:msiderarse pre=soras del novimiento 

cooperativo rroderno. 

En prilrer lugar tenenos las del -

inglés "Roberto 0·1en, quien a principios de la decada de los -

veinte, del siglo XIX, cre6 sus colonias agrícolas sobre bases 

canunistas e ingualitarias, las cuales deberían anprender la l~ 

cha contra la explotaci6n e ir conquistando paso a paso las ac

tividades econónicas de la naci6n" 179). Este ensayo, al igual 

que otros que puso en ejecución, fracasaron por lo ut6pico de -

su esencia. 

(79) llGUILAR ALEKANDER M. 

ANl'EX::EDENI'ES DEL CXX)PERATIVIOO 

SEPT.IDIBRE 1948, 'JXM) VII pag. 475 
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Contenq:ior~ de OWen, surgió en 

Francia el pensamiento tambiél utópico de Carlos Fourier, quien 

al igual que OWen propuso la fonnaci6n de colonias agrícolas, -

pero no sobre la base canunista, siro basadas en el principio -

de una ren1.m1eraci6n justa al trabajo, al talento y al capital. 

En sus ideas no es igualitario, no es canunista en el sentido -

antiguo de la palabra, no quiere que tcdos los hanbres sean 

iguales y dispongan de lo misrro. 

Cbnsidera que son indispensables 

las diferencias según las aptitudes qoo los hanbres tienen der~ 

cho a un m!nino de existencia, que hoy llamarros "salario m!ni-

m:>". Cree que mediante la ayuda mútua de todo un pueblo, se -

pueda lograr la organización de estas colonias y asegurar a la 

hunanidad un estado feliz . Es ene:Ugo de cualquier fonna de ~ 

tervencionisro del Estado, negando a éste el derecro de interv~ 

nir siquiera en favor de los obreros que se encuentran en cond! 
cienes miserables. Su doctrina no t\No mucho éxito por su e~ 

cia también utópica. 

Al francés Felipe Eouchez se le -

considera cerno el padre de las cooperativas de prcducción. ~i 

so independizar la producción industrial de la influencia capi

talista, expulsado del taller al patr6n y dando la dirección, -

la administración y el cxmtrol a los obreros. Exige que de las 

utilidades líquidas se retenga cada año un 20 por ciento para -

oonstituir un capital colectivo con el fin de que el taller es

té capacitado para canpetir con las attpresas capitalistas. El 

80 por ciento restante se repartiría entre los obreros product~ 

res, según los salarios que hubieren recibido durante el año. -
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Pide ayuda del Estado para la obtención del crédito y exige la 

creación de bancos populares. Estas ideas influyeron más tarde 

en el socialista francés Luis Blanc para la formación de sus t~ 

lleres sociales y en el alemán Fernando Lassalle. 

En 1831 organizó una cooperativa 

de ebanistas la que pronto fracaso por falta de capital. En -

1834 algunos partidiarios de Bouchez, organizaron en París una 

exx>perativa de joyeros, que aún funciona en la actualidad. En

tre otros precursores del exx>perati vismo mencionareros , t:.a.-nbién 

del siglo XIX a: Víctor Amadeo Huber, o:xro el iniciador en Al~ 

manía de las cooperativas de consuro, de construcción y de col9_ 

nializaci6n, Hermann Schulze Deltzsch fundador alemán de las -

cooperativas de los pequeños productores y de las de crédito @ 

ra estos mismos. Federico w. Raffeisen, fundador de las coope

rativas de cr€xlito agrícola. 

Entre otros precursores y organi

zadores del cooperativismo rroderno podaros citar a los siguien

tes personajes, que de una u otra forma sentaron bases para su 

aparici6n: "E.dward Vainsittart Neale (1810-1892); George Jacob 

Holyoake (1817-1900), Guiseppe Mazzini (1805-1872), carlos Gide 

(1847-1932) "(80). 

Sin embargo, el verdadero surgi -

miento del cooperativismo, parte de los 28 pioneros de Rx:hdale 

quienes después de facasar en la huelga, se reunieron para dis-

(80) Ibiden. y/o op. cit. 
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cutir que hacer. La cooperativa de lbchdale nace sin ninguna -

teoría, nace de la miseria del pueblo, después de perder la 

huelga, ya cuando los obreros no saben a donde ir. 

Por lo que hace al origen del ~ 

perativisno en México, este se raronta más o menos al año de -

1869, cuando llegan al país las prirneras noticias acerca del -

éxito que estaban alcanzando las cooperativas en Europa. A paf 

tir de esa fecha, peri6dicos de la época canienzan a publicar -

artículos sobre las sociedades de consurro, de producci6n y de -

crédito. En México, era ccmún entonces el funcionamiento de 52. 
ciedades mutualistas, cuyos líderes fueron captando las ideas -

venidas del Viejo Continente respecto al cooperativiSl!O, procl~ 

mando entre obreros y artesanos que la salvaci6n de los trabaj~ 

dores estaba en las sociedades cooperativas de todos tipo. En

tre aquellos que proclamaban abiertamente estas nuevas ideas, -

pueden !l'el1Cionarse a Juan de w.i.ta Rivera, Luis G. Miranda, For

tunato C. Diosdado, Ricardo B. Valeti, Victoriano ~eles, Frél:!!, 

cisco de P. González y otros. 

El prirrer grupo que se m:ganiz6 -

en sociedad cooperativa fue el de sastres dirigido por Victori~ 

no ~eles, quien organiz6 la primera sociedad cooperativa de -

producci6n, que anpez6 a funcionar en la Cd. de México, el 16 -

de septianbre de 1873. 

En 1876, se cre6 la pr:i.rrera soci~ 

dad cooperativa de consut0 entre los obreros ferroviarios de la 

estaci6n de Buenavista, siendo sus principales líderes Félix -

Carbajal y José Muñuzuri. 
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En 1877 se creo el Banco Social de 

Trabajo, en 1883 el Banco Popular de Obreros, en 1886 la coope

rativa Agrícola de la Colonia Tenancingo, en 1889 la casa Popu

lar México y así en adelante, a fines del siglo pasado y princi:_ 

pios del presente, otra serie intenni.nable de cooperativas. 

La Revolución de 1910, abri6 nue

vos cauces al rrovimiento cooperativo en ~co, y una vez esta

bilizados los gobiernos de la Revolución, éste se en=6 por -

nuevos derroteros de superación. 

Puede pensarse, sin lugar a dudas, 

que dentro de la crisis econlini.ca y social que conmueve princi

palmente a países del llamado Tercer Mundo, la solución es el -

camino del cooperativiSIOO, por el cual podrían superar muchos -

de los problemas que frenan, oo únicamente su crecimiento, sino 

su desarrollo global, ésto es, se prarovería la distribuci6n -

del ingreso con justicia social, que es una de las rretas bá'.si-

cas del cooperativisrro, ya que en el cooperativism::i es donde se 

práctica una m.1s justa distribución de la riqueza, pues en el -

se encuentra implícita una fónnula de arrronía entre los hanbres, 

que pennite alcanzar esa mejor distribuci6n, al eliminar lo que 

se ha denaninado Penta sin Trabajo, o sea lucrar exageradamente 

obteniendo ganancias inrroderadas. El sistema cooperativo exige 

así un principio sano derivado de una econanía nueva, en la 

cual los individuos colocan sus intereses en a::mtín, bajo una a~ 

ción solidaria y una adnirable fuerza de Defensa y Progreso. 

los esfuerzos conjugados de los -

cooperativistas, pueden abarcar en todas las faces del proceso 

ecorónico en cualquier rama de actividad. En esas circunstan- -
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cias, bajo el régimen de organizaci6n cooperativa, queda asegu

rada la total distribución, entre los asociados, de los benefi

cios que se obtengan por rredio del esfuerzo conjunto. 

Es necesario crear conciencia de -

que en los actuales nanento, la participación del haTibre de ba

jos ingresos, del econánicamente débil, es mucho más importante 

para la car.unidad en que vive, si forma parte de una cooperati

va, que si realiza cualquier actividad en forma individual. A!! 
te todo, debe canprender que de la suma de esfuerzos, esto es -

de la cooperación con los demás mianbros de su grupo social, d~ 

pende del buen éxito en las actividades que E!llprenda, as! caro 

el mayor disfrute personal en los beneficios que se alcancen -

dentro de la colectividad. 

De nuevo se observa que la cooper~ 

tiva es el tipo de institución en que se aprovechan al máxirro -

las ventajas del trabajo en a::mún y que mientras mayor es el -

grado de cooperación con que participan en conjunto los miem- -

bros de esa sociedad, mayores son también los beneficios que se 

logran, por que debe tenerse presente que los principios doctr.!_ 

narios en que descansa el sistena, estlin inspirados en la just_i 

cia econánico-social y en la mejor satisfacción de las necesiae_ 

des hunanas, principios que permiten encontrar fónnulas derrocr! 

ticas y pacíficas, para vivir con mayor carodidad y para haoer 

más fructífero el trabajo social. 

Es bien sabido desde otro punto de 

vista, que en México, caro en los danás países en vías de desa

rrollo, subsisten problenas característicos de tal situaci6n, -
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figurarxlo entre los mis significativos. los siguientes: fuerte 
incrarento de la población, insuficiencia de capitales necesa..,

rios para prarover el desarrollo econ6nico, características t~ 

n::ilógicas para la producción y deficiencia en la utilización de 

la fuerza de trabajo. 

Frente a este estado de cosas es -

innegable que la organización cooperativa constituye uno de los 

medios adecuados y eficaces para lograr una más efectiva utili

zación de los recursos hunanos. Por tanto debe fortalecerse el 

novimiento cooperativo, puesto que ello significa acelerar el -

crecimiento econ<'.inico del país, a la par que asegurar el mejor.e_ 

miento social de los grupos afiliados al cooperativisrro. 

Los beneficios del cooperativisrro 

pueden palparse en todos los campos que cubre, las cooperativas 

de censuro fortalecen el poder de canpra y crean hábitos sal~ 

bles en la familia para la distribución racional de sus ingre

sos, los agropecuarios de producción resuelven problemas de ad

quisición de lo necesario para el proceso productivo, a::rro im_,_ 

planentos , maquinaria y semillas, etc. , las de pescadores. hacen 

factible la elevación de la productividad, el desarrollo de l)U~ 

vas técnicas de captura, la baja en los costos de captura y .. de 

industrialización de los recursos pesqueros, y el mejoramiento 

de calidades y ventas de productos a precios canpetitivos, es

tarxlo en posibilidades de equipararse en :importancia a las gra.!! 

des empresas de estructura capitalista. 

El establecimiento de cooperativas 

según se ha expuesto en líneas anteriores obedece h1$icam:mte - . 
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a razones expl!citas de desarrollo econánico y social, de gru

pos de personas de recursos pecuniarios, siendo además factor -

de praroci6n hurra.na, pues gracias a aquellas organizaciones, ~ 

eros individoos se pueden encuadrar en la vida social y produc

tiva, y proporcionar a cada uno de ellos el papel que requiera 

para elevar su bienestar y aurentar su sentido de dignidad h~ 

na, dentro de una mística más alta de su valer y de su respons.e_ 

bilidad. 

Por ello se ha expresado, con fun

dairento en las bases de justicia social en que descansa, que el 

cooperativism::> es un reto a la conciencia social del individuo, 

para hacerlo despertar del marasmJ en que ha estado inmerso y -

vea con claridad el camino que lo llevará a la recuperaci6n de 

su personalidad. 

El cooperativisrro es una doctrina 

renovadora del orden econánico, es una institución emanada de -

los requerimientos de evoluci6n social, de _una núeva concepci6n 

social del mundo. Constituye un sistana econánico-social cuyo 

centro es el hanbre, y su fin la satisfacci6n de sus necesida-

des con bienestar y progreso, sin pensar en el lucro sino en el 

interes colectivo, en la producci6n, en la distribución y en la 

circulaci6n de las utilidades, sistema en que la producci6n se 

planea para el desarrollo econánico nacional, con beneficios p.e_ 
ra todos y no para que se vuelva objeto de explotaci6n del han

bre por el hanbre o factor de enriquecimiento de castas privil~ 

giadas. 
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El cooperativisrro tiene una venta

ja en su sistena, cuando se aplica en una rama de actividades -

caro es la pesca, en ella, el trabajo en equipo es tan esencial 

que sin una estrecha cooperaci6n entre los mienbros de cada uni 
dad productiva, no sería posible llevar a cabo las funciones -

que le son inherentes. Por otro lado, si se trata de ¡:::ersonas 

de escasos recursos, que se requieran de bienes o medios de ca

pital suficientes para estar en posibilidad de enfocar sus acti:_ 

vidades hacia la industria pesquera, más se justifica este sen

tido de estrecha colaboraci6n, pues indudablemente , mediante é~ 

ta, podrán alcanzarse los mejores objetivos. 

A pesar de la atención, que en los 

últilros años ha.proporcionado el Gobierno Fedral al desarrollo 

en esta rama de actividad, sobre todo en lo que podría denani-

narse minipesca de car~cter artesanal e individual, lo que acu

sa en muchas regiones del país, en donde subsiste, muy bajos -

rendimientos en las capturas, aumento de otros inoonvenientes -

derivados de tal estado de cosas. 

Se pueden se."ialar caro consecuen

cias negativas de este tipo de pesca individual y antiecorónico 

las siguientes: muy baja productividad, capturas reducidas a -

unas cuantas especies ribereñas, en muchos casos casi para el -

autoconsuio danéstico, utilizaci6n de artes de pesca rud:irrenta

rias, aplicación de procedimientos de pesca inadecuados y aGn -

dañinos para la preservaci6n de las especies, costos relativa

mente elevados en la producción, desperdicio innecesario en la 

capacidad de captura, :irrq:losibilidad de utilizar equipos rroder

nos de pesca y aprovechar los beneficios de las técnicas avanz~ 

das, bajos rendimientos en las capturas, en cuanto a cantidad y 

calidad de las especies, irrposibilidad de introducción de los -
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productos capturados en el mercado canpetitivo, oon la oonsi- -

guiente absorción de aquellos por los acaparadores e interrredi~ 

rios, etc. 

Frente a estas circunstancias, los 

pescadores que todavía se hallen marginados de toda organiza-

ci6n para la producción, formando individualidades aisladas so

lé!!l'ellte, se encontraran fatalrrente ante una precaria situación 

de inestabilidad, que se traducirá en una pobre econanfa y has

ta la miseria. 

Por consiguiente, estarán en lo ~ 

soluto fuera de toda posibilidad de recurrir al auxilio de las 

fuentes de crédito que les pennitan adquirir los bienes de capl:, 

tal necesarios, tales caro embarcaciones bien equipadas y m:def. 

nas aretes de pesca, mediante las cuales mejoren sus activida

des y con ello su econanfa. 

En el mundo m::ilerno, el crédito C2_ 

rro una verdadera institución, es el medio m:ís eficaz para cris

talizar los mejores planes de desarrollo, por otra parte, que -

la carencia de capitales propios puede suplirse mediante la ob

tención de créditos refaccionarios a largo plazo y que aún con

siderando ideal para la solución de los problanas el caso que -

se presenta, el que a estos pescadores aislacl_os se les refacci~ 

nara, ninguna institución bancaria estaría dispuesta a realizar 

esta clase de financiamiento, por considerar los préstanos de -

difícil y atín ~sible recuperación. 
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Por lo tanto, sin capitales no pu~ 

de haber m:ivllniento eoorónioo, tanan:lo en cuenta que no es posi:_ 

ble consolidar sin ellos el progreso y el desarrollo, queda a -

esos grupos de pescadores un recurso muy eficaz para oonstitui!, 

se en sujetos de crédito: organizarse en sociedades cooperati

vas de producci6n. 

Si dichos pescadores unen sus es-

fuerzos y sus recurso para integrar, unidades econ6nicas, a tr~ 

vés del sistana cooperativo, ¡xidrán ofrecer garantías represen

tadas substancialmente por la seguridad de recuperaci6n de las 

inversiones que realizan. 

Por fortuna, muchos son ya los gr:i:! 

pos de pescadores que a lo largo de los litorales rrexicanos se 

han aoogido a las ventajas que reporta el sistema a::>operativo,

uniendo sus esfuerzos y sus experiencias dentro de este canpo -

de organización para la producci6n, logrando constituir a las -

sociedades en que se han integrado, en sujetos de crédito, cap~ 

ces de responder con su trabajo y con los frutos del misno a -

los canpranisos que contraen con la banca nacional, al obtener 

de esta el crédito que requieren para llevar a buen fin sus ac

tividades dentro de la iooustria. 

Las ventajas del oooperativism::> -

pesquero no solarrente en el aspecto del crédito es doooe se pa1_ 

pan, caro en todo tipo de sociedades cooperativas, es a través 

de todo el proceso productivo y finalmente en sus resultados, -

en donde salta a la vista la in1?ortancia del sis~. 
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I.Ds esfuerzos conjugados de los -

cooperativistas pueden abarcar todas las faces del proceso eco

nCmi.co en cualquier rama de actividad. 

En la cooperativa pesquera, podría 

llegarse, dentro del régimen cooperativo, a una integraci6n CCI_!! 

pleta de la industria, desde la captura hasta la distribuci6n y 

la caoorcializaci6n de los prcxiuctos pesqueros, pasando por to

das las faces de la actividad. 

I.Ds pescadores de escasos recursos 

es indudable que actuen dentro de la rama en forma individual,

aislados unos de otros, nunca podrán alcanzar las metas de s~ 

raci6n enunciadas, porque jamás sera igual en resultados la su

ma de las individualidades independientes entre si, que las de 

las núsmas, cuando hay entre ellas relación y o:>njugaci6n ínti

ma en esfuerzos físicos y personales, en recursos materiales -

disponibles y hasta en las propias ideas y anhelos de supera-

ción. Esto indepeOOi.entanente de que, en fornia individual, 

sierrpre habrá disperción y desperdicio de energías y, por consi:_ 

guiente, escasos rendinúentos en las capturas y muy bajos índi

ces de prcxiuctividad. Por otro lado, la pesca en esas condici~ 

nes será, o bien para el censuro fanúliar exclusivamente o bien 

para su canercialización, pero reducida a las especies ribere-

ñas locales, cuya producción reportará muy bajo ingreso al pes

cador, quien por las circunstancias, en la mayoría de las veces 

se verá obligado por la necesidad, de caer en manos de los re-

vendedores y acaparadores, vendiendo a estos su prcxiucto a muy 

bajo precio. Si a esto se le auna el que, roro consumidor de -

otros productos para su subsistencia, tendrá que pagar por - -
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ellos muy altos precios, dado el alto costo de la vida, la si

tuación del pes<".ador individual se tornará Surr.aJlEllte precaria. 

Su campo de acción y de aplicación 

del cooperativisrro va ~ alla de los beneficios directos, ya -

que la acción que ejercen las CX>Operativas de pescadores, es d~ 

cisiva en el incremento de la producción de alimentos y en el -

rrejoramiento de la dieta alimentaria del mexicano. Mediante -

planes de fanento bien definidos a este respecto, en los que se 

tanan en consideración la introducción de mejores técnicas de -

captura y el arpleo de Embarcaciones y artes de pesca mcxlernas, 

se logran tres irrp:>rtanes objetivos: 

1) Aunentar senciblerrente la pr~ 

ducción per capita de especies pesqueras. 

2) Diversificar la pesca. 

3) Lograr una rrejor distribución 

en los nercados nacional e internacional, de los productos cap

turados. 

El sistema cooperativo contribuye 

evidentanente a la solución de los problaras tecnológicos que -

se presentan en la industria pesquera, tanando en cuenta las ~ 

novaciones en los nétodos de captura y la irejor!a de las enbar

caciones y equipos, llegando a la conclusión, dentro de \ll1 plan. 

teainiento socioeconónico, de que el régirren cooperativo de pro

ducción en la rama de la pesca es de suma irrp:>rtancia para la -

solución de la problanática pesquera nacional. 
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Bajo este rég.llren de organizaci6n 

cooperativa, se consolidan de manera determinante los anhelos -

de superaci6n y reivinclicaci6n del sector de pescadores de e~ 

sos recursos, tonando en cuenta los principios de justicia so-

cial, de estos grupos que por mucho tiempo han pennanecido mar

ginados del progreso, así caro del disfrute íntegro del produc

to de su trabajo, ya que es bajo este sistana de organizaci6n -

para la producci6n, caJD se obtiene el pleno aprovechamiento -

del esfuerzo humano, tonando en cuenta otro hecho de suma tras

cendencia para la supervivencia del sistana, que el pescador -

cooperativo debe tener conciencia clara que solo mediante una -

posici6n de honestidad consigo misro y hacia los denás mianbros 

del grupo social al que pertenece, de entrega total al trabajo 

de grupo en beneficio de todos y de honradez absoluta en los -

puestos de administraci6n y de direcci6n, se cristalizan en r~ 

lidad los anhelos de una mayor eficiencia, obteniendo mejor PI'Q 

ducci6n, tanto cualitativa caro cuantitativarrente, reduciendo -

al núnim:> los costos de operaci6n. 

La aportaci6n de todos en lo físi -

co, en lo material, en lo rroral, en lo intelectual y demás 6rd~ 

nes de la existencia, es inprescindible para el logro del mejo

ro de los éxitos en cualquier organizaci6n de tipo a:ioperativo, 

trayendo inplícita la creaci6n de nuevas fuentes de trabajo y -

con ello el mejoramiento del ingreso familiar. Las ventajas -

del a:ioperativisrro, cuando este es bien aplicado ejerciendose -

mediante una eficiente y honrada administraci6n, deben refleja;;: 

se de manera iranediata, en una mejoría de las condiciones de -

eicistencia de las fanúlias asociadas dentro del sistema, caro -

consecuencia directa de una justa distribuci6n del ingreso. 
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CONCLUSIONES 

1 • Todos los E.stados, tanto ~ 

teros caro los no costeros, tienen el misrro derecho de aprove

chamiento de los recursos naturales existentes en las zonas te

rritoriales marítimas, es necesario considerar la coinversi6n -

con Wustrias extranjeras, rrediante las cuales sea aprovechado 

el recurso humano nacional. 

2. Un aspecto importante es que 

el esfuerzo conjunto de todos los Estados es necesario, con el 

fin de que puedan aprovechar los recursos que ofrece el mar en 

fonna equitativa. 

3. La riqueza pesquera en Méxi

co no es nada despreciable, se debe dar más inp:lrtancia y mayor 

atenci6n para explotar estos recursos, sin poner en peligro su 

futura conservaci6n, aprovechando más nuestra capacidad humana 

y con un adecuado equipo técnico. 

4. Considerar muy especiallrente 

que México y su Zona Econ6nica EKclusiva, no es un privilegio -

an.ico y exclusivo, sino la difícil responsabilidad que debe 

afrontar nuestro gobierno. 

5. Ya que la producci6n pesque

ra muestra cierto incrarento difícilmente puede hablarse de un 

desarrollo ya que ~ste no responde a las necesidades del país,

se requiere una adecuaci6n de la tecnología existente, una mano 
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de obra más abundante y consecuentemente con apoyo eoon(rnico -

una mejor organizaci6n para la producci6n. 

6. Es necesario que nuestro si§_ 

tan.a educativo se enfoque en el aprovechamiento de los prcxl.uc

tos del mar. 

7. otro enfoque que va aunado -

con el propSsito de superaci6n general de la cctmlllidad interna

cional, es el de considerar al mar caro un Patr:im::mio Canún, 

dome no deban existir países explotados. 

8. Es imprescindible el aprove

chamiento de tecnología extranjera en raz6n del manejo r.ápido -

de extracción de recursos y su pronto traslado para su adecuada 

distribuci6n a los lugares del centro de la Reptíblica. 

9. Es necesario crear concien

cia en las naciones de lo que econ(rnicamente significa el terr.!_ 

torio marít.ino, a través de medios de campañas publicitarias ~ 

cer saber al pueblo que por medio de el pueden alcanzar un ni

vel de vida más elevado alimentaria y nutricionalrrente hablando 

en base a lo que el pescado representa. 

10. Emitir disposiciones cxin el 

fin de que las anbarcaciones extrajeras no extraigan recursos -

más alla de las toneladas convenidas. 
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