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INTRODUCCiÓN 

El medio ambiente es fundamental para la supervivencia de la especie 
humana, a l otorgarnos los llamados servicios ambientales. como son agua y 
aire limpios, tierras cultivables, etc.; y cuyo manejo y aprovechamiento 
responsable nos permitira. tener una mejora en la calidad de vida. En el caso 
contrario, la falta o disminución de alguno de estos elementos son causa de 
conflictos internacionales, o pueden llegar a serlo, inclusive de la guerra. 

El estudio de las Relaciones Internacionales es tan complejo y extenso, tanto 
como problemas tenga la sociedad internacional, puesto que esta disciplina 
abarca el conjunto de las relaciones sociales, ya sean de caracter económico, 
politico, cultural, humanitario, religioso, turístico, etc., que tienen lugar entre 
los Estados así como las que se producen entre otros actores de la sociedad 
internacional, y entre estos y los Estados. 

Hoy por hoy esta ciencia conoce de múltiples problemas cuyas consecuencias 
pueden ser irreparables y que están en íntima relación con la paz; la pobreza, 
la discriminación, el narcotnifico, el crecimiento desigual ente los países, así 
como la crisis ecológica son algunos de problemas que no conocen de 
fronteras y por lo cual configuran una realidad preocupante, que reclama la 
atención urgente de las relaciones internacionales, representando por lo tanto 
un gran esfuerzo de la sociedad internacional por lograr una buena 
comunicación y entendimiento para así dar solución a algunos de los 
problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad. 

Es de gran re levancia señalar que el turismo está catalogado como uno de los 
mercados más competitivos del mundo por su gran impacto positivo en el 
ámbito económico, además de ser uno de los más promisorios. No obstante, 
esta actividad provoca tambien impactos sociales, culturales y ambientales 
negativos, lo que exige encontrar un nuevo enfoque de hacer turismo que 
armonice la economia con la preservación del medio ambiente. 



INTRODUCCIÓS 

Uno de los caminos que responden a esta imperiosa necesidad es el turismo 
ecológico o también llamado ecoturismo, entendiendo esta actividad como 
aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar 
o visitar areas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de d isfrutar y 
apreciar la naturaleza y que promueve la p reservación, con un bajo impacto 
ambiental y cultural, además de propiciar un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benefico de las poblaciones locales . 

Como es lógico de suponer, existen fenómenos natura les más atractivos que 
otros en cuanto a l involucramiento de actividades turísticas se refieren, así 
uno de los fenómenos que mas atención atrae es la migración que 
anualmente realiza la ballena gris de California, el único mamífero en el 
mundo que realiza una migración tan larga año tras año recorriendo entre 
15,000 hasta 20,000 Km. 

Las ballenas atraviesan las frías aguas del Mar de Sering entre el Continente 
Asiatico y Alaska pasando por la costa occidental de Canadá y Estados 
Unidos, para finalmente llegar a la península de Baja California en México 
con una estancia de 4 meses desde el mes de Diciembre hasta Abril con la 
fmalidad de aparearse para así volver el siguien te año a cumplir con este ciclo 
vital y que sus crías nazcan en aguas cálidas y ricas en nutrientes. Las areas 
de mayor congregación de esta especie se encuentran e n el estado de Baja 
California Sur, específicamente en la Laguna Ojo de Liebre, Laguna de San 
Ignacio y Bahía Magdalena acorde a su orden de importancia. 

Si consideramos que este mamífero tiene una historia de vida de 60 millones 
de años que inició en la masa continental hasta llegar a ser un nómada de los 
mares, siendo la especie más grande que ha sobrevivido a t raves de todos los 
tiempos, ademas de ser actualmente el único sobreviviente de toda su familia, 
fundamentos todos estos que la convierten en un insuperable ejemplo de 
evolución, la caza que el hombre ha realizado sobre este animal es 
injustificada, Ilevandola a l borde de la extinción en dos ocasiones en menos 
de u n siglo. 

El instinto de supervivencia de algunas comunidades indigenas mucho 
tiempo atras justificaba la caza de ballenas, actividad que aunque en 
nuestros días ya no realizan la mayoría de dichas comunidades sirve como 
argucia junto con el pretexto de ~caza para investigación científica~ para que 
los paises que han realizado una caza puramente comercial con dicha especie 
como Estados Unidos y Japón sigan manipulando tal lucro. 
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INTRODUCCiÓN 

Por todo lo ya mencionado es primordial profundizar sobre un tema donde los 
intereses económicos de un puñado de pa ises tienen la venia de definir el 
destino no sólo de su propia especie sino de muchas más como es el caso de 
la ballena gris de California, cuya preservación es una cuestión u per se" y por 
si esto no fuera suficiente, es un animal de vital importancia para un 
ecosistema donde peces de gran valor comercial dependen de sus habitas 
alimenticios, ademas la actividad ecoturistica que gira entorno a la ballena 
gris en Baja California Sur atrae a miles de personas tanto nacionales como 
extranjeras y cada año va en aumento, siendo asi una de las principales 
actividades económicas de las poblaciones locales de estas zonas. 

Si bien reparo que en el campo de las relaciones internacionales, ciencia que 
esta en constante actualización, son pocos los trabajos existentes a nivel 
licenciatura en cuanto a temas ecológicos se refiere y menos aún si dicho 
estudio gira alrededor de una especie en particular. 

Ahora bien, en todos los países del mundo, sobre todo en aquellos en que el 
turismo juega un papel significativo en su desarrollo socioeconómico, como es 
el caso de México, una alta prioridad gubernamental debe ser la consecución 
del vinculo más funcional posible entre el turismo y la conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales (asi como patrimonio cultural asociado), 
mediante un enfoque de desarrollo sostenible. Las preferencias del turista 
han ido cambiando, su necesidad por un ambiente mas sano, mejor 
preservado, autentico y natural, al mismo tiempo que un alto nivel de calidad 
en los servicios se está convirt iendo en el eje rector de su elección de lugar. 

México cuenta con una gran riqueza biológica, una extensa variedad de 
culturas y un extraordinario patrimonio histórico que 10 convierte no sólo en 
uno de los 14 países megadiversos del mundo, sino tambien en el único pais 
latinoamericano que figura entre los diez principales centros turísticos del 
planeta. Por tanto el turismo en general juega un papel determinante en la 
economía mexicana al mantenerse dentro de los tres primeros lugares en el 
renglón de generación de divisas. 

Actualmente se intenta llevar acabo la instrumentación de una politica 
basada en la consolidación de los destinos existentes y la diversificación de 
otros puntos de interes, con la intención de abrir la gama de opciones 
requerida ahora por la demanda que va del turismo ecológico, arqueológico, 
cultural, social, de montaña a otras a lternativas. 

8 



INTROOUCCIÓN 

Dentro de toda esta gama de opciones, el que mas auge ha tenido a escala 
mundial por su responsabilidad para con el medio ambiente es el ecoturismo, 
a más de traer consigo una distribución de la riqueza más equitativa 
incluyendo a la población local de las zonas donde se realiza dicha actividad. 
Por tanto debemos reconocer que este tipo de turismo, bien manejado y 
controlado puede aportar numerosos beneficios socioeconómicos. Siendo este 
el caso de las comunidades cercanas a las zonas de crianza de la ballena gris 
de Cali fornia cuyas condiciones de vida son muy preca rias. 

No obstante, este paradigma tiene múltiples complicaciones, al implica r 
modificar nuestra visión y relación con la naturaleza: pues ésta no es sólo 
una fuente de materias primas; también implica modificar la organización 
productiva y soc ial que producen y rep roducen la desigualdad y la pobreza , 
as! como las prácticas productivas deterioradoras y la creación de nuevas 
relaciones sociales cuyo eje ya no sea la ganancia sino el bienestar humano, 
por tanto es lógico de pensar la existencia de actores que como en todos los 
cambios que se suscitan, manifiesten su oposición al verse afectados sus 
intereses. 

En Guerrero Negro en el estado de Baja California Sur, México, se localizan 
las salinas a cielo abierto más grandes del mundo, explotadas por 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), empresa de participación estatal 
mayoritaria con el 51 por ciento y la multinacional japonesa líder en el 
mercado Mitsubishi Corporation con el 49 por ciento restante, la cual se ha 
dedicado desde 1946 a producir y exportar sal marina elaborada con base en 
el proceso de evaporación solar. 

Existen tres tipos de producción de sal: por salmueras, extracción rocosa 
(rock sal) y por evaporación solar, de las cuales el proceso menos 
contaminante es la solar. Dado que las condiciones geográficas y 
climatológicas que este proceso necesita no son fáciles de encontrar, son 
pocos los países que pueden llevar acabo dicha producción. 

ESSA siempre ha considerado la posibilidad de expandir sus actividades en la 
Laguna de San Ignacio, una zona que ocupa el segundo lugar en 
congregación de la ballena gris, única zona de c rianza donde no existen 
actividades industriales, y declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, la cual junto con la zona Norte de la Laguna Ojo de Liebre 
forman parte de la Reserva de la Biosfera del Vizcaino, el área natural 
protegida más extensa en América Latina. 

9 
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Desde que ESSA dio a conocer su deseo de expandirse en 1994, varias voces 
se levantaron en contra, muchas de ellas de origen norteamericano, 
afirmando que la instalación de una industria tan ruidosa y con manejo de 
desechos químicos afectaria el habitat existente así como desajustes en el 
comportamiento de la ballena gris lo que consecuentemente traería una 
disminución en cuanto al numero de llegadas de esta especie anualmente 
como habia sucedido en Guerrero Negro; formando asi una cortinilla de humo 
en cuanto a los intereses que sobre el mercado internacional de la sal, tienen 
Estados Unidos y J apón. 

La sal además de ser una sustancia para la industria alimenticia sirve en la 
industria petroquimica, textil y de curtido, como suavizador de agua, 
descongelante de carreteras , y sobre todo es un insumo esencial para la 
industria química al permitir la producción de aluminio, vidrio, plasticos, 
pulpa y papel entre muchos más y diversos productos. Uno de los pilares de 
la economía japonesa es la industria química y el 80 por ciento de la sal que 
necesita la importa de México; los químicos producidos se usan en la 
industria pesada y en la tecnologia así como en la industria automovilística, 
áreas que son altamente competitivas en el mercado norteamericano. 

A su vez Estados Unidos importa sal desde México pa ra satisfacer la gran 
demanda de su industria papelera, aunque este país es el mayor productor de 
sal mundialmente, no produce las cantidades en sal solar que manejan 
Australia y México, primer y segundo lugar a escala internacional 
respectivamente como productores de esta sustancia en cuanto a evaporación 
solar se refiere y cuya mayor demanda proviene de la industria química. 

Por otro lado, la migración de la ba!lena gris es un fenómeno que ha sido 
seguido con gran interés por la comunidad científica internacional 
produciendo investigaciones sobre muy diversos aspectos. Al mismo tiempo la 
accesibilidad que brinda esta especie por sus hábitos costeros y por su fiel 
migración hacia el Sur, también ha molivado un gran deseo en el publico en 
general - en su mayoria extranjeros - de visitar las zonas de concentración 
invernal de estos cetáceos, y d isfrutar de este espectáculo natural provocando 
con los años el incremento de una demanda que ha pennitido el desarrollo 
continuo de una actividad ecoturistica, la cual, a través de actividades 
denominadas "turistico · educatjvas~, congrega en torno a las ballenas grises 
en aguas mexicanas a visitantes de todo el mundo, siendo actualmente una 
de las principales actividades económicas para la población local. 

10 
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Lamentablemente Japón es por antonomasia un cazador comercial de 
ballenas, esto aunado a su imperiosa necesidad económica de aumentar la 
producción de saJ y cuyo cuidado al medio ambiente al igual que Estados 
Unidos no se caracterizan por su elevada preocupación al respecto, amen de 
los intereses propios de este ultimo país, son las circunstancias generadoras 
de un conflicto internacional por la disputa de una act ividad rentable. 

Considerando 10 anterior y reconociendo la responsabilidad y respeto que 
sobre nuestro entorno debemos tener, la hipótesis de este trabajo se apoya en 
el principio de que la preservación del medio ambiente y en particular de la 
ballena gris de California por medio del ecoturismo puede lograrse si los 
intereses económicos de paises como Estados Unidos y Japón por cazar 
ballenas, así como la comercialización de los salitrales de San Ignacio en Baja 
California Sur, Mexico y el dominio por el mercado internacional de la sal 
dejan de ser más significativos. 

Siguiendo este orden de ideas el objetivo que pretendemos alcanzar a traves 
de esta investigación es destacar la importancia del ecoturismo en el ámbito 
internacional como una estrategia para preservar la ballena gris de California. 
Para 10 cual es necesario determinar el impacto social que implica la 
preservación del medio ambiente; ubicar la significación del turismo en las 
Relaciones Internacionales y la necesidad imperiosa de un desarrollo turístico 
sustentable, puntualizando en el status de la ballena gris de California como 
parte de un gran ecosistema, lo que nos lleva a enunciar los intereses 
económicos de Estados Unidos y Japón en torno a la ballena gris de 
California. 

Si partimos de la idea de que una actividad sólo tiene el resultado deseado o 
esperado por un determinado grupo de personas, cuando se delimitan desde 
un principio los derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de 
dicho grupo social cuya finalidad es su denominador comun. Con esto nos 
referimos a que cada miembro de una sociedad tiene una función muy 
especifica que cumplir y para que los demás individuos respeten dicha 
función, el individuo debe tener un status y un rol totalmente congruentes 
uno con el otro . 

De tal forma, consideramos que el Estructural - F'uncionalismo es la Teoría 
que mejor explica el papel tan fundamental que tienen los organismos, 
gobiernos así como los individuos dentro de una estructura social. 

lL 
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Primeramente, al hablar de funcionalismo tenemos que referirnos a Em ile 
Durkheim, sociólogo frances, cuyas obras ubican el origen de esta teoria y 
que datan de la última decada del siglo antepasado. Este autor expusó 
ampliamente el concepto de función que ya había sido utilizado por Herbert 
Spencer, filósofo ingles y pionero de la sociologia en Gran Bretaña, al explicar 
la evolución de las sociedades. 

En su escrito -De la diuisión del trabajo social-, menciona que: ~La palabra 
función es empleada en dos sentidos bastante diferentes. Algunas veces 
sugiere un sistema de movimientos vitales, s in referencia a sus 
consecuencias; otras veces expresa la relación existente entre estos 
movimientos y las correspondientes necesidades del organismo. ~As¡, 

hablamos de función digestiva, respiratoria, etcetera; pero tambien decimos 
que la digestión tiene como su función la incorporación al organismo de 
sustancias liquidas o sólidas señaladas para compensar sus perdidas ... Es en 
este segundo sentido en el que u saremos el termino. Preguntar cuál es la 
fu nción de la división del t rabajo, es buscar la necesidad que esta satisface" l . 

Durkheim utiliza el concepto de función en comparación con un organismo 
biológico , definiendolo como la satisfacción de una necesidad , lo que implica 
que a mbos organismos (social y biológico tienen cie rtas necesidades a cuya 
satisfacción deben atender. 

Las acciones individuales son reguladas por la acción de la sociedad, 
entendida esta como un hecho colectivo y esa coacción reguladora 
desprendida de las individualidades para fo rma r la consciencia colectiva, 
Durkheim la identifica como un hecho social, por tanto la satisfacción de las 
necesidades sociales se logra sólo si se tiene algún fi n social, y este fin es el 
mantenimiento de la convivencia, de la armonía, del orden social. 

..... si bien la utilidad del hecho no es 10 que otorga su ser, generalmente es 
preciso que sea útil para poder mantenerse . Pues basta que no sirva para 
nada para poder convertirse , por eso mismo, en perjudicial, ya que -en este 
caso-, cuesta algo sin reportar nada". 

I Stem. Claudio. "Notas sobre el concepto de función y la sociologia funciona lista". Revista Mexicana de Ciencia 
P01iÜCl. Núm. 62. Faeultad de Ciencias Polhicas y Sociales, UNAM, ocl-dic. 1970. p. 42. Cilado por Guliérrel. 
Panloja Gabriel. Mrtodologia de las Ciencias Sociales l. Ed. Oxford Universily Press Mhico. 2" edidón. México, 
D.F. 1999. p. 177. 
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Por tanto, si la generalidad de los fenómenos sociales tuviera tal cankter 
parasitario, el presupuesto del organismo estaría en déficit y la vida social 
sería imposible .. . " 2. Sólo lo que es útil debe mantenerse, de manera que la 
utilidad es directamente proporcional a la estabilidad de una 
sociedad. resultando la utilidad en relación directa con lo estable que pueda 
ser una sociedad. Lo que se logra con la satisfacción de ciertas necesidades, 
siendo esta la función o rol social como también lo denomina. 

Para el antropólogo inglés Radc\iffe-Brown como lo fue para Durkheim 
comparar a los grupos sociales con un organismo es básico, así vemos que 
para Radcliffe-Brown el concepto de función es la contribución que una 
actividad particula r hace a la actividad total de la cual es parte sin producir 
conflictos persisten tes que no puedan se r resueltos o regulados. Así 
entendida, la función es la actividad que realiza cada sujeto en d~terminada 
sociedad, la cual se complementa para conjugar la relación orgánica entre 
cada uno de los roles; es decir en cualquier ámbito cada individuo tendrá un 
status y desempeñara un rol. Radcliffe-Brown expone otro concepto en el que 
va a enmarcar el término función, el de la estructura social, con lo que le da 
un nuevo matiz a la metodología func ional ista y la complementa como 
estructural fu ncionalismo. 

"Si examinamos una comunidad podemos reconocer la existencia de una 
estructura social: los seres humanos están conectados por un conjunto 
definido de relaciones sociales dentro de un todo integrado.. La continuidad 
de una estructura se mantiene a traves del proceso de vida social, el cual 
consiste en las actividades e interacciones de los seres humanos individuales 
y de los grupos organizados en los cuales están unidos. La vida social de la 
comunidad se define aquí como el funcionamiento de la estructura social~ 3. 

La estructura social es entonces la totalidad en la que se relacionan e 
inte ractúan las distintas func iones de los individuos que la componen , y sólo 
se mantiene cuando existe la disposición para cumplir el rol que a cada ser le 
corresponde desempeñar. La continuidad estructural es para Radcliffe 
Brown, lo que para Durkheim es la armonia gene ral, el orden social. 

~ Durkheim. Emilio. "las reglas del meladO sociológico" . Ediciones Quimo sol. Mexi,o. p. 81. Ci lado por 
GulÍerrel.. Panloja Gabriel. Ibid. p.17,). 
\ (bid ., supra p. 181. 
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El an tropólogo Bronislaw Malinowski tambien estudioso de la metodología 
funcionalista, e igualmente influenciado por Durkheim define el termino 
función como la posición de un grupo en relación con la comunidad como un 
lodo, en donde el conjunto de reglas y la función, esto es, el efecto integral de 
las actividades, tienen que distinguirse claramente. 

El conjunto de reglas, esto es, el propósito reconocido del grupo, es la idea de 
la institución tal como la consideran sus miembros y tal como es definida por 
la comunidad. La función es el rol de esa institución dentro del sistema total 
de la cultura. 

Para este autor, los diversos gru pos de Ull;l cstruClurfI socif'll, cumplen un rol 
que se conjuga en el marco general de la cultura. La función se entiende 
como participación de los distintos grupos institucionales cn una cultura 
misma que satisfacen las diversas necesidades existentes. Cada uno de los 
actores de la vida socia l, es indispensable para cumplir con una función 
especifica e indispensable , esta observación implica que ningún actor podría 
desempeñar un a función que no le corresponde. 

~La sociología estadounidense, en especial con Ta1cott Parsons aporta en 
demasía a esta metodología contemporilOea de las Ciencias Sociales; 
influenciado tanto por la sociología alemana en particular de Max Weber, 
como por Bronislaw Malinowski, para Parsons el estudio de la sociedad debe 
se r estructural funcional. Este autor considera adecuado retomar el concepto 
de acción social de Weber para la construcción de su teoria sobre el sistema 
social en el cual el individualismo no es lo preponderante, sino la totalidad 
social; encontrando así la interrelación de tres sistemas , el de personalidad 
que significa la organización de acciones en torno de organismos vivos 
individuales, el sistema cultural, que es el conjunto de valores que le permite 
al actor orientarse en su proceso de interacción hacia el conjunto de los 
demás actores que conviven entre sí, y el sistema social en el que Parsons 
establece la base sustentadora de los elementos principales que corresponden 
a la versión contemporánea del estructural- runcionalismo~ 4. 

El sistema social es el proceso en el que los actores se retroalimentan. Por lo 
tanto, estos actores no son individuos aislados, autónomos, sino que 
dependen unos con otros segUn el rol que socialmente desempeñan. 

'¡bid., p. \85·\86. 
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La participación del actor en su vinculación social, cuenta con dos aspectos 
principales; uno es su localización, su ubicación con respecto a los demás 
actores, a esto Parsons le llama el status social; el segundo aspecto es la 
labor que el actor realiza frente a los otros en el proceso de in teracciones 
cotidianas, denominado rol. 

El status y el rol son mecanismos mediante los que el individuo, como parte 
del sistema, se integra; por lo que se constituyen como principios 
fundamentales del estructural-funcionalismo. 

El status es la posición que tiene en la sociedad cada uno de los actores, y la 
consciencia que adquiere sobre dicha posición. 

El rol es la actividad desempeñada por los actores en la posición que ocupan. 
El cumplimiento de esa actividad implica una serie de derechos y obligaciones 
socialmen te asignados que guian la conducta de cada actor para mantener el 
equilibrio en la estructura soc ial, es decir, la dependencia mutlla entre los 
diversos roles promueve la funcionalidad. 

El sistema social constÍluye un orden persistente, pero sus parles integrantes 
adquieren sentido y significación, solamente en la medida en que exista una 
relación mutua y esta no se entiende si no se ve con relación a un todo. El 
grupo social sobrevive en un estado de equilibrio relativo, ya que en el 
momento en que se perciba alterado, puede producirse una desorganización 
en el sistema si este no encuentra los mecanismos para estabilizarse. 

Para evitar la alteración, el sistema mismo desarrolla diversos mecanismos 
tendientes a mante ner el equilibrio, por medio de la integración entre los 
elementos componentes cuidando que sus funciones sean complementarias 
den tro del status y del rol que corresponda a cada actor. 

La ballena gris de California , y en general el medio ambiente al igual que cada 
uno de los actores que conforman la sociedad internacional , tiene su propio 
status y rol, los cuales d ifícilmente son respetados por diversos actores 
internacionales por lo que el desequilibrio en el sistema social se hace 
evidente y trae como consecuencia la ausencia o poca satisfacción de sus 
necesidades. Si de la misma forma las comunidades locales observan que a 
pesar de la derrama económica que genera el fenómeno de la migración de la 
ballena gris en cada una de las lagunas de crianza, no se satisfacen sus 
necesidades de primer orden ni existe una equidad en la riqueza, finalidades 
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estas del ecoturismo; a u n corto plazo ya no querran segui r cumpliendo con 
su rol, 10 que traerla como consecuencia que la contraparte tampoco desee en 
un momento dado seguir cumpliendo con sus funciones dentro del acuerdo 
establecido. 

Si una sociedad por pequeña que sea tiene un problema o una 
desorganización en su estructu ra, esto quiere decir, por un lado , que un 
miembro o un grupo de miembros de dicha sociedad no esta cumpliendo con 
su parte del contrato, porque esta ejerciendo un rol muy distinto al status 
que tiene o viceversa; o bien significa que las partes involucradas ni siquiera 
establecieron sus funciones especificas que a su vez les demanda sus 
obligaciones. 

El esquema del trabajo se ha dividido en tres capitulas. El primer ca pitulo 
ti tu lado Desarrollo de Políticas Ambientales en las Relaciones /Ill ernacionales, 
lo IniCiaremos con la exposición de las principales Conferenc ias 
internacionales que sobre el medio ambiente han tenido lugar así como los 
acuerdos emanados de las mismas, y que han puesto en relieve la 
importancia de la investigación, estudio, aplicación y cultura de la ecologia 
ademas de un equi tativo estilo de vida a través del desarrollo sustentable. 
Haciendo referencia a la Conferencia de Estocolmo como la Pri mera 
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Mcdio Humano en 1972, 
hasta la Cumbre pa ra la Tierra mas cinco celebrada en 1997 , pasando por el 
establecimiento del Dia Mundial del medio Ambiente; el Tratado sobre 
Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvajes en Peligro de 
Extinción (CITES) con un gran alcance para la recuperación de la población 
de la ballena gris de California; la creación del Progra ma de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sin olvidar el eco que dejó en las 
autoridades gubernamentales la Conferencia de las Nac iones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil , teniendo como uno 
de sus resultados el Convenio sobre Diversidad Biológica . Este primer 
capitulo la concluimos enunciando algunas estadísticas con la finalidad de 
comprender lo eminen te que es la protección de los ambien tes naturales. 

En el segundo capitulo de nuestra investigación denominado Funcionalidad 
del Ecoturismo en el Ambilo Internacional, se destaca el papel del turismo en 
las relaciones internacionales, el cual al implicar una vasta relación con el 
medio a mbiente se convierte en materia de estudio y una muy prometedora 
solución a la degradación del mismo a través del ecoturismo en el marco de 
un desarrollo susten table, lo que nos lleva a la definición, desarrollo y 
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alcances del ecoturismo en el mundo, lo cual trajo consigo la designación del 
año 2002 como el Año Internacional del Ecoturismo, y por último hacemos 
referencia a la situ ación actual del ecoturismo en Mexico. 

En el tercer y último capitulo nombrado Importanci~ de la Ballena Gris de 
Ca lifornia y los intereses económicos detrás de esta especie, exponemos, dada 
la importancia del tema para este t rabajo de investigación, la historia de la 
Ballena Gris y su migración , cuya cacena la mantuvo duran te un largo 
tiempo en peligro de extinción, lo cual aunado a la amenaza por parle del 
hombre a otras especies de ballenas condujo a la creación de la Comisión 
Ballenera Internacional tambien estudiada en este capitulo. Como ~egundo 
tema analizamos que el aumento en la población de la Ba!\ena Gris de 
California y la exactitud en su llegada anual a aguas mexicanas hacia 
necesaria la decla ración ya fuera como ~antu<:lrios o ¡lrca~ protcgid<ls, de lóls 
zonas de crianza de esta especie en el estado de Baja Ca lifornia Sur por parte 
del gobierno. Continuamos nuestra exposición con el proyecto denominado 
"Salitrales de San Ignacio" de la empresa Exportadora de Sal, cuyo conflicto 
para su construcción evidencia los intereses lucrativos que entorno a la 
Ballena Gris de California mantienen dos potencias mundiales, Estados 
Unidos y Japón. 

Posteriormente, presentamos las conclusiones a las cuales llegamos, después 
de haber p rocurado realizar un trabajo exhaustivo, pero considerando que 
todavía falta mucho por realizar, esperamos que la información aqui 
presentada sirva para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

DESARROLLO DE POLtTICAS AMBIENTALES 

EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 



1.1. Conferencia de Estocolmo 

Desde la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945, ha habido 
un brote de nuevas instituciones y nuevos acuerdos internacionales para 
proteger los oceanos, las especies marinas vivas , etc., hechos que manifiestan 
la vigente preocupación de este organismo por la protección ambiental , si 
bien antes del establecimiento de la ONU ya existian unos cuantos acuerdos 
ambientales internacionales que se concentraban mayormente en la 
protección de aves y animales migratorios, en el cuidado de las cuencas de 
ríos a traves de fronteras y de aguas limitrofes, y en conservar los peces y 
mamíferos marinos. 

Siguiendo este orden de ideas, la internaciona lización del debate en torno a 
los temas ecológicos se concreta con la realización en Es tocolmo, Suecia de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada deIS al 
16 de junio de 1972, misma que reunió a 250 organizaciones no 
gubernamentales y representantes de 114 paises, excluidos los del otrora 
bloque socialista , 

Naciones Un idas presentó entonces a travcs de su Secretaria General un 
informe con varias recomendaciones para las negociaciones durante la 
Conferencia de Estocolmo: 

al el acelerado aumento de la población, 

b) la cada vez mayor urbanización, 

el el extendido horizonte de las nuevas tecnologias con su concomitante 
a umento de demanda de espacio, alimentos y recu rsos naturales como 
causas básicas del deterioro del medio humano s, 

' Gopesh Nath Kharuu. "Environmenl Prob1cms and the Uniled Nalions". Nueva Oelh, . Ashish Publishin¡: Ilousc. 
1990. Cilado por EJ . Ja in, Randhir. "la Sc-gurid.:Jd Ambiental 'J las Naciones UnIdas", Scara. V:izqucz Modestu 
(comp.). Lgs Naciones Unidas (l /os C!nCl'''''''' Afloj. Mhico. Ed. Fondo de Cullura Económka (FCE). Mblco. 
D.F. t995. p. 228. 
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"El informe afirmaba que la diversidad, la magnitud y la universalidad de los 
actuales problemas exigian la investigación de las ciencias ambientales, la 
investigación y el desarrollo tecnológico , las normas de supervisión, la 
educación ambiental, la información pública, la planeación y el anitlisis de la 
economía, la acción preventiva contra el deterioro ambiental, la acción 
prospectiva y creadora sobre administración ambiental, una estructura 
administrativa, unos acuerdos financiero / fiscales y comerciales, legislación, 
acción y ayuda internacionalesn 6. 

En ese contexto, la age nda de Estocolmo induyó temas sobre las ciudades, la 
población, la habitación humana, la administración rac ional de los recursos 
naturales, la contaminación ambiental, el desarrollo y el medio. 

Algo que hay que resaltar es el hecho de que a pesar de ser la primera 
con ferencia internacional sobre este tipo de problemática, el diálogo para 
llegar a un consenso para la toma de decisiones sobre el medio ambiente y la 
calidad de vida de los seres humanos tuvo la presentación de dos puntos de 
vista totalmen te d iferentes; cuestión que será un denominador común en 
todas y cada una de las subsecuentes conferencias internacionales al 
respecto. 

Mientras el mundo industrializado acudió a buscar soluciones 
internaciona les a los problemas de la contaminación resultantes del 
crecimiento de la actividad industrial, haciendo énfasis en su regulación y 
control, los paises en desarrollo mostraron poco interés en esos problemas en 
comparación con la ~contaminación de la pobreza" 7 y la ineficiencia del uso 
de los recu rsos causada por el subdesarrollo . De tal forma que el desarrollo y 
el medio eran dos caras de la m isma moneda. Era necesario enfatizar en 10 
siguiente: 

'21 El reconocimiento de que las naciones en vias de desarrollo se enfrentaban 
a enormes problemas ambientales, especialmente vinculados a la pobreza, 
que debían ser superados por el desarrollo , mientras que los paises 
indu strializados tenian problemas porque su crecimiento habia seguido un 
mal camino; 

" ldem. 
' H ¡Slórica d\'claración de 1 a Ex l' ri",..,r M '1H~1r.l de la I ndl3 . I ndlfJ G andh,. l' n la ConfcrmCl;I d.., E.lu"nl",u. 
calegorizando que "Ia pobreu es la peor conl:lmlnaclón dd ,""ndo". ,-,nada pUf Scara Vaz,",ucz. Ibld .• p. 219 
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'S1 La creciente preocupación pú.blica por los efectos acumulativos de las 
actividades humanas sobre el medio global ; 

'gf Reconocer que ni el Norte ni el Sur, actuando por si solos, podian proteger 
adecuadamente el medio global 8. 

Desafortunadamente a medida que en los paises tiene lugar el progreso 
económico, de igual suerte van apareciendo problemas similares a los dc las 
naciones desarrolladas, lo que implica un connicto entre desarrollo y 
preservación del medio ambiente, el cual debería tener como solución la 
racionalidad en la explotación de la naturaleza para minimizar los daños 
ecológicos. 

Bajo el mismo carácter se manejó el concepto de Bil'/U's CO"III/U'S nI' In I-Il1l11nninnn, 
obligando a la comunidad internacional a co ncienciarse sobre los grandes 
problemas colectivos que merecen la atención primordia l de los gobiernos en 
comunión con la sociedad en general con el propósito de resolverlos. 

La Conferencia de Estocolmo representó un gran éxito en la medida en que 
despertó un enorme interés social por el medio ambiente y ofreció 
orientaciones dirigidas a la acción nacional e internacional, también inicio un 
proceso que vinculó insepa rablemente el medio ambien te al desarrollo 
económico y que después se cristalizó en el concepto de desnrro/lo sin destnlcció/l, 
pennitiendo dar un paso más hacia una seguridad ambiental global. 

La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano junto con la 
Declaración de 26 Principios sobre la Protección del Medio Ambiente 
constituye ron un sólido fundamento para el trabajo futuro. De igual forma el 
'Plan o Programa de Acción de Estocolmo' que contiene 109 recomendaciones 
para la cooperación internacional en materia ambiental es básico para el 
estudio en la materia. 

Este programa asumía que la ONU tendría el liderazgo en la implementación 
de esas recomendaciones, lo que condujo en diciembre de 1972 a la creación 
del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) del 
cual hablaremos mas adelante. Otro logro significativo para la Conferencia de 
Estocolmo fue que el tema ecológico adquirió legitimidad en la legislación, 
alargándole respeto en el ambito internacional. 

" ldem. 
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Durante la década de los ochenta se dio un gran avance en los estudios so bre 
los principios de la ecología 9 y su relación con e l crecimiento económico. 
Asimismo, la evidencia cientifica sobre el impacto que podrian ocasionar los 
problemas ambientales contribuyó a una mayor conciencia de la población y 
a una mayor presión de ésta para que sus gobiernos tomaran acciones de 
protección al medio a mbiente. 

En 1987 es acuñado el término 'Desarrollo Sustentable' en el documento 
Nuestro Futuro Comun, un informe para la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que fue el reporte de la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y Desarrollo, pre sidida por la Primer Ministra noruega, Gro Harlem 
Brundtland y que por ello seria conocido como el Infonne Brundtland, 
documento de referencia obligada para el mejor entendimiento de la situación 
ambiental. Desde el momento en que establece que el sistema natural de la 
Tierra tiene capacidades finitas para asimilar los sistemas de producc ión y 
consumo humanos por lo cual propone como alternativa el desarrollo 
sostenible, definido como aquel que atiende las necesidades de la población 
actual sin afectar las mismas oportunidades de desarrollo de las futuras 
generaciones 10. 

El paradigma del desarrollo sustentable reconoce y consolida la necesidad de 
una mayor equidad no sólo entre naciones ricas y pobres, sino también en la 
estructura social, enfatizando sobre las medidas de prevención por encima de 
aquellas de reparación. El modelo exige la revisión de l concepto que tenemos 
sobre 'desarrollo', ya que considera inaceptable que el crecimiento económico 
se dé a costa del capital natural que tenemos. 

-Los promotores de esta visión hacen una critica de las formas 
convencionales para medir el avance económico , ya que estas no reflejan las 
capacidades reales de una economía para provee r riqueza material en el 
futuro o tomar en cuenta el bienestar de la sociedad en general. De esta 
forma, se promueve la incorporación de los costos ambientales en la 
producción, es decir, los precios deben reflejar el costo real para la sociedad 
en la producción y consumo de los recursos" 11 . 

• La palabra eco logia se deriva de la raíz griega oikós. que significa "casa" en un enfoque 1l0Ustico [general e 
integrador) deslinado al estudio de los seres vivos en su contexto, ta) y como se relacionao con su medio fisico y 
coo otros seres vivos. Fried, H. George.~. Ed. Me Graw-Hill . México, D.F. 1994. p. )41 . 
'o CIT. MIes/ro Fu/uro Cemün. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Ed. Alianu. Madrid, 
Espana. I992. 
ti Luna, Dimaso ... El medio ambiente en la agenda de Naciones Unidas: Evolución reciente y perspectivas" 
Tello. Manue l, el. al. (comps.). Las @ciOtles Unidos hoy: vjsión de México. Ed. Secretaria de Relaciones 
EKteríores (SRE) y Fondo de Cultura Económica (FCE). Mtxico. D.F. 1994. p. N2. 

22 



Como consecuencia del contexto in ternacional durante el cual se realiza esta 
Conferencia no existia la seguridad de que los estados parte cum plirían con 
los compromisos ahí establecidos, dada la predisposición geoestratégica que 
imperaba durante la Guerra Fria. 

1. 1.1. Día M Ulldial Del MediQAmbiellfe 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido en 1972 por la ONU para 
conmemorar la inauguración de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 
Humano , celebrándose así cada 5 de junio. Es uno de los principales medios 
por los cuales las Naciones Unidas tratan de estimular en todo el mundo la 
toma de conciencia y cultura en relación con el medio ambiente. La ocasión 
motiva la realización de actividades políticas y comunitarias. Los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales, y la sociedad en general llevan a 
cabo diversas actividades encaminadas a refor"¿a,r cada vez más su 
compromiso con la preservación del medio ambiente. 

El PNUMA es el responsable de coordinar año tras año las actividades del Día 
Mundial del Medio Ambiente (WED) por sus siglas en inglés, las cuales se 
llevan a cabo en una gran ciudad por invitación del gobierno pertinente 
convirtiéndose ésta en la sede principal de los acontecimientos 
internacionales relacionados con este evento. El PNUMA escoge un tema en 
especifico para que todas las actividades que se lleven a cabo alrededor del 
mundo y en el pais sede estén relacionadas y promuevan el objetivo a seguir. 

El evento principal se realiza el 5 de junio y culmina con la entrega a los 
premiados con el Global 500, reconocimiento anual que otorga el PNUMA a 
personas y organizaciones con notables contribuciones al cuidado y 
preservación del medio ambiente. 

Cabe señalar que el logotipo del Ano Internacional de las Montañas se 
incorporó a la con memoración del Dia Mundial del Medio Ambiente del año 
pasado a fin de destacar cuan importante es este tema para Naciones Unidas, 
además el año 2002 fue el 30° aniversario del PNUMA, y también se celebró el 
Año Internacional del Turismo Ecológico. 
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En México, la ceremonia que se lleva a cabo para conmemorar el Dia Mundial 
del Medio Ambiente, tiene año con año como escenario alguna área natural 
alrededor de la República Mexicana, 

Algunos de los puntos a los que ha hecho referencia el Presidente de México, 
Vicente Fax Quezada, en el marco de esta celebración, cuyo significado son de 
gran importancia para este trabajo al realzar el rol que nuestro pais tiene en 
la sociedad internacional son: en primer lugar hacer hincapié en que México 
cuenta con un capital natural inmenso, insustituible colocándose entre los 
primeros lugares en cuanto a diversidad natural en todo el mundo; no 
obstan te, el deterioro y la perturbación de los ecosistemas implican una seria 
llamada de atención sobre el descuido con el que hemos actuado, por lo que 
debemos estar conscien tes de que el patrimonio natural y cultural de México 
constituye la base de nuestra identidad y existencia como Nación, por ello el 
cuidado de nuestros recursos naturales debe ser una prioridad de todos. 

Al respecto, el Presidente asegura que ante los desafios ambientales el 
gobierno está actuando con decisión y firmeza, responsabilidad y oportunidad 
en muchos frentes, al suscribirse las bases de coordinación entre la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Secretaria de Educación PUblica (SEP), para lograr que todos los niños del 
pais tengan u na educación ecológica y sepan proteger su medio ambiente . 

También hizo mención respecto a la distribución que se hace desde el año 
2001 del libro de Educación Ambiental, editado por el Partido Politico Verde 
Ecologista, como apoyo a la SEP, 

"Requerimos de una nueva cultu ra ecológica, basada en un intenso proceso 
de educación, que nos haga respetar la vida en todas sus expresiones y usar 
nuestros recursos de manera racional. Iniciamos el Siglo XXI enfrentando 
grandes desafios como la eliminación de la pobreza extrema, la reafirmación 
de la seguridad ciudadana y una verdadera revolución educativa, por ello 
exhorto a la sociedad mexicana a proteger nuestros recursos vitales como el 
agua y bosques, ya que México no sólo es nuestro, sino también de las 
generaciones futuras quienes de igual manera tienen derecho al bienestar y 
desarrollo" 12, 

Il MÜlco, Prelirlel1cia de la Republlcll. www,p'uidencia.cobmx, 2oo2, 
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Este ultimo punto es una constante en el discu rso del Presidente , aun 
cuando no hizo referencia a este tema en si en su disertación del WED 200 1, 
para el año siguiente Fax declaró que para su gobierno el desarrollo 
sustentable es un asunto de seguridad nacional y que de él depende nuestro 
proyecto de nación, estableciéndolo en el Plan Nacional de Desarrollo . 

Es decir, para el poder ejecutivo el crecimiento con calidad implica que el 
gobierno p roponga y ejecute las normas y los instrumentos adecuados para 
que en cualquier tipo de actividad se proteja de manera especia l a los 
recursos naturales. Que precisamente donde se generan los grandes y 
pequeños proyectos productivos, los inversionistas respeten siempre las leyes 
y los reglamentos disci1ados en beneficio de nuestros ecosistemas. 

Es indispensable comprende r que sin respeto al medio ambiente, no puede 
existir un verdadero desarrollo; puntualizando en que México al igual que el 
resto de los paises deben partir de un genuino desarrollo sustentable, para 
con ello poder responder a los lineamientos estipulados en los diferentes 
documentos internacionales que conforman la lectura de este nuevo concepto 
junto con su respectivo estilo de vida: 'responder a las necesidades de hoy sin 
comprometer el mañana', 

A la fecha se creó la Comisión Nacional del Bosque, que ha logrado reforestar 
155 mil hectáreas en todo el pais 13. Además se cultivaron 152 millones de 
plantas durante el 2002, para con ello acelerar las tareas de reforestación. 
Con el fin de atacar la tala ilegal , el Presidente aseguró que se realizaron 455 
operativos durante el año pasado, donde se aseguraron 40 mil metros cubicas 
de madera, imponiendo multas y consignando a los delincuentes por 
comisión de delitos en materia forestal. 

') Existen en México 20 millones de hect~reas de bosques de la .. cuales (,00 mil se talan anuahnenle La lógica de 
la tala ilegal se maneja ya sea que, 105 aserraderos les compren a prttio$ totalmente irrirorios a los cjidatarios 
(quienes tienen permiso par.l talar los árboles necesarios para uso domestico 1ll1icamentc), la madera de árboles 
que muchas de las veces están consider.ldas como maderas finas o predosas y que por lo lanlO no se autorita su 
tala a los ejidalarios. ya que se necesitan permisos especiales. o por Olros medios de ,orrupción para lograr la tala 
y/o para poder trasladarla por (arreteras federale s inclusive a OtrOS paises. puesto que se tienen datos de que la 
madcr.l ha llegado hasta Japón de Forma ilegal. ÉSIa es 13 causa junto ,on la quema desmedida de árboles el origen 
de que dos terceras panes de la selva lacandona se hayan perdido hasta el momento. Como resultado M~xico se 
encuentra dentro de los 10 países con mayor lasa de deforeslación y se considera que si sigue asl en eltr.lnscurso 
de 100 aftos se habrán acabado lodos los bosques del pals. "EI Grito de la Tierra'". Nmifitr<JS rtl(vi~a. Televisa. 
México. 26 de julio de 2002. 
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Otro dato importante de comentar es que por primera vez existe un Fondo 
para la Investigación Ambiental que apoya a mas de 90 proyectos en esta 
materia, demas de una Norma Nacional de Protección a los Mamiferos 
Marinos y la declaración de las zonas marinas que forman parte del territorio 
mexicano como areas de refugio para proteger a las ballenas. 

Para el actual gobierno la incorporación de los indigenas, jóvenes, mujeres y 
de la sociedad civil en general es indispensable para una politica del medio 
ambiente eficaz, afirmando finalmente que cada uno de nosotros tiene un rol 
muy especifico que desempenar en el futuro del planeta y es nuestra 
responsabilidad asumirlo. 

Estos son los temas que se han venido desarrollando ano tras ano en el Dia 
Mundial del Medio Ambiente a partir de su instauración por la ONU: 

1974 - Only One Earth 
1975 - Human Settlements 
1976 - Water: Vital Resource for Lire 
1977 - Ozone Ozone Layer Environmental Concem; Lands Loss 

and Soil Degradation 
1978 - Developmenl Withoul Deslruction 
1979 - Only One Puture for our Children - Developmen! Without 

Destruetion 
1980 - A new Challenge for the New Deeade: Deve/opment Wifhout 

Destrucrion 
1981 - Ground Water; Toxie Chemicals in Human Food Chains 
1982 - Ten Years Afier Stoekholm (Renewal of Enuironmental 

Coneems) 
1983 - Managing and Disposing Hazardous Waste: 

Acid Rain and Energy 
1984 - Desertifieation 
1985 - Youth: Population and the Environment 
1986 - A Tree for Peaee 
1987 - Environment and Shelter: More TIlan a Roof 
1988 - When People Put the Environment First, 

Development WiU Las! 
1989 - Global Warming; Global Warning 
1990 - Children and the Environment 
1991 - Climate Change. Need for Global Partnership 
J 992 - Only One Ear1h, Care and Share 
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1993 - Poverty and lhe Environmenr - Breaking the Viciou s Circle 
1994 - One Earth One Family 
1995 - We the Peoples: United for the Global Environmen t 
1996 - Our Earth, Our Habitar, Our Home 
1997 - For Lije on Earth 
1998 - For Lije on Earth - Save Our Seas 
1999 - Our Earth - Qur Fu lure - Just $ave !tJ 
2000 - Th.e Environment MilIennium - Time to Act 
2001 - Connect wilh lhe World Wide Web of lije 
2002 - Give Earth a Chanee 
2003 - Water - Two Billion peop le are dying for it 

1.2. Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna Y 
Flora Silvestres (CITES) 

A través de la historia de la evolución , mi llones de especies han desaparecido 
debido a procesos na turales, muchas de ellas aun a n tes de ser descubiertas 
por la ciencia. En los ultimas 300 anos, sin embargo, la especie humana ha 
multiplicado esa tasa de extinción por mil. lo que origina pérdida de la 
variabilidad biológica, asi como la diversidad genética, fuentes de sustento 
para las generaciones futuras. 

Los desastres ecológicos, la deforestación y otras consecuencias de las 
actividades del ser humano provocan danos en la cadena trófica. En el 
mundo actual la extinción de especies animales no esta tan d irectamente 
relacionada con la escasez de alimentos o la contaminación , como con 
acciones violentas directas como lo serian la caza no reglamen tada y el 
contrabando de especies. 

La Convención sobre e l Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, CITES, fue celebrado el 3 de marzo de 1973 en 
Washington, O.C., Estados Unidos, entrando en vigor ell o de julio de 1975. 
El objetivo principal de este tratado es proteger a las especies animales y 
vegetales en vias de extinción l4 , mediante el control del comercio 
internacional de la fauna y flora amenazada , muerta o viva y todas sus partes 

.. Una especie en peligro de extinción es una especie que puede ex tingui rse en un fulUro próximo. 
Plane/. www.pla.nct .py2002. 
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y derivados reconocibles, a través de la expedición de permisos de 
importación y exportación, cubriendo ademas a las especies que podrian 
llegar a ser amenazadas mientras el comercio es regulado, ademas de las 
especies que cada Estado parle desea regular en su jurisd icción y que 
además se requiere de la cooperación internacional para controlar su 
comercio. 

En mayo de 2002 se organizó en la Ciudad de México la Reunión de Dialogo 
de los Estados donde se localiza el area de Distribución de la Tortuga Carey 
del Gran Caribe; la celebración de este taller representa un logro en la politica 
de México de la protección especies biológicas. 

Por otra parte en la VI reunión del Comité Trilateral México/Estados 
Unidos/Canada para la conservación y manejo de la vida silvestre y sus 
ecosistemas, que se llevó a cabo en antario, Canada nuestro país tuvo una 
participación activa en las mesas de trabajo, donde, entre otros importantes 
acuerdos, se consenso una postura regional para ser presentada ante la 
CITES; ademas se avanzó en el acuerdo sobre la Iniciativa de Conservación de 
Aves de América del Norte. Destaca la participación por primera vez de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), con lo 
cual se busca fomentar una mayor coordinación entre ambos y obtener 
financiamiento para las iniciativas del Comité. 

Según los conservacionistas, la depredación de animales y vegetales a crecido 
vertiginosamente y se estima actualmente que cerca de 100 especies 
desaparecen diariamente. Para la naturaleza, lo peor que le puede suceder, es 
la extinción de las especies, ya que con eso se pone en peligro el equilibrio 
necesario para cualquier ecosistema. En esta cadena natural, cada especie 
necesita de la otra para sobrevivir 15. 

Gracias a un desarrollo sin panl.metros de sustentabilidad, se han destruido 
los habitas de diversas especies que condenan a la extinción a una 
biodiversidad en cuyas potencialidades se basa la vida. Y aunque esta actitud 
simule aparentemente una postura antropocéntrica, el ser humano no puede 
ignorar que desde el momento en que él también forma parte de un 
ecosistema, esa visión tan limitada no le permitira asimilar la razón de su 
existencia. 

II ldcm. 
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El tráfico de fauna mueve alrededor de 10,000 millones de dólares anuales y 
el de flora, esta superando los 7,000 millones pero se considera que estas 
cifras no representan el 100% del tráfico que se realiza en el mundo 16. El 
comercio ilegal de flora y fauna se ha convertido en una de las fuentes 
económicas más redituables llegando a figurar en el mundo como el tercer 
lugar después del contrabando de a rmas y de drogas. 

"De acuerdo con datos de las organizaciones no gubernamentales TRAF'FIC y 
WWF, cada año se comercia ilegalmente con primates, aves, pieles de reptil y 
de mamiferos, orquideas, cactus y peces exóticos. Su destino es Estados 
Unidos, Europa, Japón y parte del Sudeste asiático. Y los usos que se les dan 
son tan variados como la peleteria de lujo, ornamentos, productos 
pretendidamente afrodisíacos y, en algunos casos, animales de compañia o 
plantas para jardines. A causa de este comercio ilegal unas 700 especies se 
encuentran al borde de la extinción . Pero, además, otras 2,300 especies 
animales y 24,000 vegetales están amenazadas" 17. En el caso de las ballenas 
el fuerte interés comercial por la caza de estos animales a través de la 
historia, permite la existencia de grandes flotas balleneras pertenecientes a 
países como Japón y Noruega. 

En las primeras décadas del siglo XX la caza puso al borde de la extinción a 
treinta poblaciones de ballenas del planeta . Por su carne se pagaban precios 
altísimos, sobre todo en Japón, donde era un plato de lujo en su cocina 
tradicional: el kilo llegaba a valer 450 dólares. Durante una expedición, un 
sólo barco podía obtener unos beneficios brutos entre 15 y 20 millones de 
dólares 18. 

Aparte del consumo humano, con los derivados de la ballena se hacían 
diversos productos cuyos usos eran muy variados por ejemplo: el aceite de 
ballena se usaba para la industria de precisión, velas, linóleum, tinta para 
imprenta, cera de abeja, parafina, aceite de lino y otros. Los cachalotes 
producían el aceite más valioso, pero no procedía de su grasa sino del interior 
de sus enormes cabezas. Se conocia como 'espermaceti' y en un principio se 
usó para fabricar velas de alta calidad, pero después se convirtió en un 
lubricante muy buscado, atribuyendo incluso propiedades curativas; con sus 
barbas se fabricaban cepillos, brochas , varillas para paraguas y corsés y 
productos sintéticos (plásticos y metales); las glándulas se utilizaban en la 
elaboración de hormonas, pomadas, farmacología sintetica y cosméticos. 

1· 1dem. 
11 1dcm. 

" 1dem. 
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Actualmente las ballenas amenazadas de extinción, se están recuperando 
lentamen te; durante varios años la ballena gris se mantuvo dentro del 
apéndice I ]9 de dicho Convenio. 

Todos los años, con la aproximación del verano , la CBI se reune para revisar 
el estado de las poblaciones de cetáceos repartidas por el planeta. Se calcula 
que actualmente queda un millón de ejemplares, 750,000 de los cuales se 
reparten entre los Santuarios de la Antártida y del Océano Indico y en las 
costas californianas. El incremento oscila entre el 2.3 % de las ballenas 
polares, que habitan en el Ártico, 4% de la ballena gris y el 13 % 
correspondiente a la ballena franca, que abunda al Oeste de Australia, 
incluso la ballena azul se recupera 20. 

1.3. Programa De Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Este programa cuya sede se encuentra en Nairobi, Kenia, siendo asi el primer 
organismo de las Naciones Unidas que tiene su sede en un pais en desarrollo; 
se creó en el año de 1972 como parte de los compromisos establecidos en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se llevó acabo 
ese mismo año en Estocolmo. 

El PNUMA tiene como uno de sus principales objetivos dirigir y fomentar 
asociaciones para proteger el medio ambiente, permitiendo que los diversos 
sectores de la estructura social mejoren su calidad de vida. Demandando la 
mejor ordenación y aprovechamiento sostenible posible de los recursos 
naturales; la producción y el consumo sostenible en pro de un mejor medio 
ambiente para la salud y el bienestar humano. 

" Apéndice 1: cubre 11 las especies amenazadas y la manel'il como debe ser controlado su comercio. 
Apéndite 11: cubre a las especies que podri311 llegar a ser amenazadas mientl'ils el comercio es regulado. 
Convención sobre el Comercio Imemacional de ESpe<:ies Amenazadas de Fauna y Flol'iI Silvestres. CITES. 
Princ:ipa1rs Convenios ¡/l/emociono/el sohn: Medio Ambieltle uprobmlos por Colombia. Instituto de 
hl\'cstigación de Recursos Biológicos Ale~andcr Von Humboldt. BogOla. Colombia. 1998. p. 30. 
:!ti Plan'!r. Op. cit. 
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Sus actividades abarcan tanto problemas ambientales, como el cambio 
atmosférico y cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, el agua . 
la deforestación y la desertización , la diversidad biológica, la biotecnología , 
entre otros, como también se involucra en los sectores del medio laboral , la 
energía, los asentamientos humanos y la economía ambiental. 

De acuerdo a la información de Naciones Unidas, este organismo fina ncia en 
un 7% al PNUMA y el resto procede de contribuciones voluntarias de los 
gobiernos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) por sus siglas en 
inglés. 

El Fondo fue instituido e n 1992 por Naciones Unida s con d fin de financiar 
proyectos dirigidos a la conservación de la biodiversidad en el planeta a sí 
como para permitir al Consejo de Administración del PNUMA, que comprende 
58 gobiernos miembros, elegidos sobre una base rotativa pa ra cuatro años 
incluyendo a tos estados africanos, asiaticos, Europa del Este , América 
Latina , Europa occidental y otros, desempeñar su papel de guia político para 
la dirección y coordinación de las actividades ambientales. 

A través de este Fondo la ONU asignó al Sistema Nacional de Areas Naturales 
Protegidas en México 9.5 millones de dólares en apoyo a los proyectos de 
consolidación y desarrollo de uso sustentable de estas zonas del pais. De 
acuerdo a la CONANP, 7.5 millones de dólares es la cantidad con la que se 
constituira el fonclo patrimonial de las s iguientes cuatro Areas Naturales 
Protegidas: Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado en Sonora y Baja 
California; Corredor Biológico Chichinautzin-Lagunas de Zempoala-Tepozteco 
en el Estado de México y Morelos; Cuatro Ciénegas, en Coahuila; y Tehuacan
Cuicatlim en Oaxaca y Puebla. Los 2 millones de dólares restantes serviran 
para costear las actividades de estas cuatro arcas, en tanto se generen los 
intereses anuales de su fondo patrimonial, y otras ocho adicionales. 

Los 9.5 millones de dólares representan la primera aportación de un total de 
31.1 millones de dólares donados por el GEF para el apoyo de 12 areas 
naturales protegidas. Las próximas aportaciones tendran lugar a medida que 
México recaude fondos patrimoniales de contrapartida en una proporción de 
uno a uno. 
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México cuenta con 127 Áreas Naturales Protegidas distribuidas en cinco 
diferentes categorias de manejo siendo estas: Reservas de la Biosfera , 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos 
Naturales y Áreas de Protección de Flora y Pauna cuya administración es 
responsabilidad de la CONANP, órgano desconcentrado de la SEMARNAT. 

Actualmente a lgunas de estas areas estim lomando el carácter de destinos 
para la practica de actividades de turismo alternativo, surgiendo de esta 
manera como importantes centros de desarrollo de las regiones en las cuales 
se encuentran. 

Mexico en 1992 solicitó una aportaClon de 25 millones de dólares para 
financiar la conservación de diez áreas naturales protegidas prioritarias por 
medio de un proyecto de cinco años. Para 1996, la entonces SEMARNAP 
(Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca) en coordinación 
con la comunidad conservacionista mexicana, d ecidió reestructurar este 
donativo y el remane n te del total de la asignación del fondo de la ONU, 16.5 
millones de dólares, dio origen al Fondo para Áreas Naturales Protegidas 
como programa estratégico del Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, A. C., mediante el cual se supervisa la aplicación de los fondos 
financieros y recaudación de recursos adicionales . 

En 1998 el GEF llevó a cabo el estudio de 13 fondos ambientales 
internacionales para determinar s i e l establecimiento de fondos patrimoniales 
era una herramienta efectiva en la conservación de los recursos naturales. El 
caso mexicano fue reconocido segUn la SEMARNAT como ejemplo de un 
proyecto que conjuga exitosamente el sector público con el privado, ya que 
mientras u n fondo patrimonial privado asegura la permanencia del apoyo 
financiero, las autoridades ambientales se concentran en la atención óptima a 
los problemas ambien tales de nuestras areas naturales prioritarias. 

~Desde que fue establecido, el PNUMA ha llegado a desempeñar un papel 
importante , desarrollando politicas ambientales y promoviendo su aplicación. 
Por medio de la recaudación y diseminación de información ambien tal, el 
desarrollo de u n a guia politica y los esfuerzos por movilizar el apoyo a los 
proyectos de un desarrollo ambien talmente sano a través del triangulo del 
PNUMA de evaluación ambiental, administración ambiental y medidas de 
apoyo-, el programa ha conectado su limitada autoridad y sus escasos 
recursos con u n activismo ambiental enérgico y notorio~ 21. 

11 Tolba y EJ.Kohly. n. 3, p. 745. Cilado por ~ara, Vazquez Modesto (eomp.) Op. dI. p. 235. 

J2 

-



Atendiendo el futuro inmediato, la ONU debe aportar un mecanismo cen tral 
de coordinación a todo su sistema. Esto 10 señalamos debido a que la 
creación de la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) en 1992 con la 
encomienda de promove r y evaluar la aplicación de los acuerdos y 
compromisos adoptados en la Cumbre de Río del mismo año, implicó un 
importante cambio en el PNUMA otrora principal foro de debates de la agenda 
ambiental internacional ya que sus funciones fueron asumidas por la COSo 

El PNUMA debía analizar todas las propuestas que circularon sobre las 
actividades a las que debia limitarse este organismo, pero sobretodo, era 
sustancial que tuviera claro que sus funciones tenian que basarse en el 
reconocimiento de que la conservación y el desarrollo tienen un mismo rol y 
el desarrollo ambientalmente sostenible es una meta esencial. 

Como resultado este órgano decidió en 1993 concentrar su labor en un 
numero limitado de temas y favorecer una mayor autonomía de las 
actividades de las oficinas regionales, ya que había una dispersión de los 
recursos financieros por una cantidad excesiva de temas de los que se 
ocupaba. Lo que permitió el fo rtalecimiento de la Oficina Regional del PNUMA 
para America Latina y el Caribe. 

Mexico siempre apoyó la política de descentralización de las actividades del 
PNUMA, así como el esquema de coordinación entre este y los organismos de 
Naciones Unidas como se estableció desde un principio en la Agenda 21 en 
1992, documento que dada su importancia se convirtió en un instrumento 
básico para el PNUMA. 

Asimismo nuestro país se ha pronunciado a favor del apoyo a los esfuerzos de 
coordinación realizados por el PNUMA en el área de América Latina y el 
Caribe a través de la asociación PNUMA /CEPAL/ PNUD . 

La presencia del PNUMA en America Latina y sobre todo en México, ha 
favorecido la cooperación regional hacia las preocupaciones ambientales 
comunes. Asimismo, ha colaborado en el desarrollo institucional y en la 
formulación de politicas, ademas de mantener un programa de becas y 
financiamiento con el fin de que los funcionarios gubernamentales puedan 
participar en cursos de formación y fo ros regionales. 
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En el mes de julio de 2001 se realizó la Sexta Reunión del Comité 
Intersesional del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, en la Ciudad de México. En el encuentro , se evaluaron los avances del 
Plan de Acción Regional 1998-2001 Y se diseñó un p lan estratégico para el 
periodo 2002-2005 enfocado en los siguientes temas: integración del aspecto 
ambiental con los procesos de desarrollo económico y social; fortalecimiento 
de la agenda ambien tal regional y evaluación de la sustentabilidad ambiental 
de América Latina y el Caribe. 

Durante este evento la delegación de México promovió resoluciones sobre la 
gobernabilidad ambiental internacional, indicadores ambientales, y la 
celebración de una reunión sobre salud y medio ambiente. 

Esta cuestión sobre la gobernabilidad internacional ambiental es una tesis 
que se está empezando a manejar en el ámbito internacional y por demás 
apoyada por parte del gobierno mexicano, como muestra de ello observamos 
que durante el XXI periodo de sesiones del Consejo de Admi ni stración y el 
Segundo Foro Global de Ministros de Medio Ambiente realizado en Nairobi, 
Kenia las intervenciones de la Delegación Mexicana estuvieron enfocadas a 
reforzar las acciones del PNUMA, sobre los temas de agua; bosques; energia 
renovable; relación entre medio ambiente, salud y pobreza; mitigación y 
respuesta a desastres naturales; la contribución del PNUMA a la Cumbre 
Mund ial de Desarrollo Sustentable y nuevamente el asunto de la 
gobernabilidad internacional ambiental. 

México ha participado activamente en las reuniones convocadas por el 
PNUMA sobre la gohernabilidad ambiental internacional. En ellas ha 
promovido el fortalecimiento del PNUMA en su dimensión regional y la 
apertura y flexibilidad a escala global para incorporar otros mecanismos 
útiles como las fusiones, inclusive la creación de un nuevo organismo 
internacional de desarrollo sustentable. En este marco, se está promoviendo 
una mayor reflexión sobre comercio y medio ambiente ; as! como la 
integración de la variable ambien tal de forma mas decidida en las 
organ izaciones internacionales de comercio, finanzas, tecnologia y desarrollo. 

Dc igual forma el 20 de junio del 2002 inició forma lmente el proyecto de 
Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el 
cual involucra, además de México, a Guatemala, Belice y Honduras, con el 
objetivo de preservar la diversidad biológica de la segunda barrera arrecifal 
más extensa del mundo. 
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En lo que respecta a la cooperación bilateral Mexico inició un proceso de 
inte nsificación al respecto, con el objetivo de fortalece r las capacidades 
tecnicas y cientificas para la gestión ambiental, principalmente con Alemania , 
Australia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, y Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Singapur, Sudáfrica, y Viet Nam. 

El gobierno mexicano firmó una carta de intención con el estado de California 
en Estados Unidos y otra con Canadá para el desarrol!o de proyectos 
conjuntos en el Golfo de California, lo que intensificará los lazos de 
cooperación en materia ambiental fronteriza como para la cooperación con el 
Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, lo que permitirá aumen tar la 
cooperación en todo lo relacionado con recursos natu rales respectivamente. 

A traves de la Secretaria de Relaciones Exteriores nuestro pais ha l!evado a 
cabo 18 proyectos de cooperación bilateral, de los cuales ocho responden a la 
denominada modalidad de cooperación Sur-Sur rea lizados con el apoyo del 
gobierno de J apón. De estos proyectos JI se desarrollaron en torno a temas 
de medio ambiente, seis en mate ria de agua y uno en materia de incendios 
foreslales . Adicionalmente, con el gobierno de Japón se trabaja en el diseño 
de dos proyectos, uno en Quintana Roo en temas de contaminación de sólidos 
y liquidas y el otro en Yucatán sobre biodiversidad en Rio Celestún. 

La SEMARNAT está trabajando con la Comisión lntersec retarial de Asun tos 
para la Frontera Norte, a fin de identificar los proyectos y progra mas que se 
desarrollarán para impulsar el desarrollo sustentable en la región fronteriza. 
Asimismo, estableció contacto con su similar estadounidense, con el objetivo 
de iniciar la formulación del nuevo programa binacional para la región. 

A principios de 2002 México fue designado presidente de la Red de Medio 

Ambiente, integrada por los Viceministros de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de America Latina y El Caribe a iniciativa del BID. Este nuevo 
instrumento de dialogo multinacional a nivel Viceministros, que promueve las 
politicas económicas par a el desarrollo sustentable, tiene como objetivo un 
intercambio de información y desarrollar planes de acción a un a lto nivel de 
experiencia y conocimientos del tema ambiental. 
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~La influencia de los acuerdos y trabajos que desarrolle este grupo tiene una 
trascendencia significativa toda vez que la región que representan cuenta con 
una población superior a 500 millones de personas lo que significa el 8 .5% de 
la población mundial, una superficie de 20 millones de kilómetros cuad rados. 
equivalente al 15"/" de la superficie mundial y genera el 6% del Producto 
Interno Bruto mundial~ 22. 

Conforme a las d eclaraciones de la SEMARN AT al respecto, comenta ron que 
en los últimos 12 años estos paises han contado con un apoyo financiero 
significativo del BID, y dada su importancia regional, la acción conjunta y los 
planes de cooperación que se instrumenten a partir de esta Red, les permitirá 
influenciar la politica de prestamos de este banco, para que en adelante los 
recursos que proporcione financien la dimensión ambien tal de los proyectos y 
aumente los montos de apoyo a los planes que tienden a enfrentar los retos 
ambientales de la región, de acuerdo a las prioridades ambientales 
establecidas por los propios paises. 

Las autoridades encargadas del medio am biente en América Latina y el 
Caribe consideran que los problemas am bientales de la región han alcanzado 
dimensiones que preocupan tanto a los gobiernos como a las poblaciones de 
dichos paises porque tienen graves implicaciones para el desarroJlo fisico y 
socioeconómico de la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. 

Entre otros, se mencionaron problemas como perdida de biodiversidad y 
deforestación aceleradas, conflictos en el uso del suelo yagua, problemas de 
saneamiento en el medio rural y urbano, contaminación del aire en las 
ciudades, temas que asumen como un ejemplo de los retos que enfrenta la 
región y frente a los cuales los gobiernos y la sociedad deben adoptar 
sistemas de gestión ambiental basados en procesos de planeación , diseño e 
implemen tación adecuados. 

La finalidad de este diálogo regional sobre medio ambiente que, 
periódicamente, realizará este grupo es para que los paises participantes 
debatan sobre los problemas y los medios para solucionarlos, compartan 
igualmente las experiencias exitosas en materia de gestión a mbiental en otras 
permitiéndoles con ello adquirir información sobre estrategias y politicas que 
podrian aplicarse en sus respectivos pa ises. 

11 Cfr. Comunicado de Prensa de la Secretllril/ d e ~ fl'dio A mbwllle )' R ecur,'OS Ntlllm¡{es. 23 de Mayo 2002. 
www·semarnal.gob,lnl:. 



1.4. Co nferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. EC O - 92 

Posteriormente a la reunión de 1972, varios fueron los organismos que 
inicia ron trabajos de diagnóstico de la situación ambiental y elaboraron 
estrategias mundiales para la conservación d e la nmuraleza , sin embargo I¡:¡ 
proliferación de instituciones nacionales e internacionales orientados hacia 
cuestiones limitadas que ha ocurrido en los dos decenios siguientes a la 
Conferencia de Estocolmo, aumentó el aislamiento de cada uno en lugar de 
favorecer un enfoque inlegrado y multisectorial a la solución de problemas. 
Hoy empieza la sociedad internacional a enfrentarse a las fuer.las económicas 
y demográficas que impiden un desarrollo sostenible. 

En 1992 se llevó a cabo la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, ECO - 92 en Rio de Janeiro, Brasil con la 
participación de 178 naciones y 115 jefes de gobierno, por lo que este ha sido 
el encuentro internacional más ambicioso que se haya realizado sobre la 
materia en toda la historia de la humanidad hasta el momento, por su 
capacidad de convocatoria pero sobretodo por sus objetivos alcanzados. 

En el marco de los preparativos de la Conferencia de Rio, se 
consultas en America Latina y el Caribe, en las que se 

realizaron 
elaboraron 

documentos como ~Nuestra Propia Agenda", en el que se afirma que la 
problemática del medio ambiente nos afecta a todos. La búsqueda de 
soluciones am bientales debe involucrar al Norte y al Sur; la base de recursos 
natu rales y las tecnologias para su explotación no están distribuidas 
geográficamente en forma equitativa, lo que obliga a negociar 
permanentemente su utilización 23. 

'Nuestra Propia Agenda' fue de particular utilidad para los trabajos de la 
Conferencia Regional preparatoria a la Cumbre de Rio, convocada por la 
CEPAL y que tuvo lugar en México en marzo de 1991. La Conferencia 
Regional adoptó la Plataforma de Tlatelolco en la que América Latina expresa 
su preocupación porque a 20 años de la adopción de la Declaración de 
Estocolmo, ha habido un severo deterioro del estado del medio ambiente lo 
cual está. estrechamente relacionado con modelos de desarrollo meramente 
económicos. 

11 Cfr. Nuestra Propia Agenda sobre DeS(lrrQ!/e J' Medie Amhieme. México. Comisión de Desarrollo "J Medio 
Ambiente de Am~rica Latina y el Caribe del BlD"J PNUMA. 1991 . 
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La Plataforma de Tlatelolco subraya que la solución a los problemas 
ambientales a traves del desarrollo sostenible en el ámbito nacional depende 
ampliamente de la cooperación internacional y del financiamiento. 

Pese a las buenas intenciones de estas reuniones, a la fecha los países 
desarrollados, quienes tienen mayores posibilidades de financiar a los más 
pobres, siguen sin ponerse de acuerdo; en la Conferencia Internacional sobre 
Financiamiento para el Desarrollo realizada en Monterrey , Mexico el ano 
pasado, Estados Unidos y Europa se comprometieron a aumentar en 5 mil y 
7 mil millones de dólares, respectivamente su ayuda pú.blica al desarrollo 
hasta 2006 24. Contrariamente a lo esperado, estos países desistieron de su 
propuesta pocos meses despues en el marco de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible. 

La sociedad internacional no puede seguir aceptando un crecimiento 
económico basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y en la 
indiferencia por la preservación del entorno ecológico, reconociendo en 
cambio que el desarrollo sostenible es una estrategia adecuada para conciliar 
los objetivos del avance económico con la preservación del medio ambiente. 

La promoción del desarrollo sostenible es el objetivo central de la Agenda 21, 
adoptada en la Conferencia de Rio; la Agenda 21 es un programa de acción a 
seguir por los Estados, que involucra a todos los sectores de sus respectivas 
sociedades para el desarrollo sin danos a la ecologia y en la solución de los 
problemas ambientales. El Programa 2 1 fue un logro destacado en la 
integración de las preocupaciones ambientales, económicas y sociales en un 
marco normativo Unico. Contiene más de 2,500 recomendaciones de amplio 
espectro para la adopción de medidas, incluidas propuestas detalladas sobre 
la manera de reducir las modalidades antieconómicas de consumo, combatir 
la pobreza, proteger la atmósfera, los oceanos y la diversidad biológica, 
promover la agricultura sostenible y pagar el costo de la limpieza global razón 
por la cual se convirtió en el documento básico del PNUMA. 

A partir de este documento se planteó la creación de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable para acompañar la puesta en 
práctica de las politicas ambientales acordadas en la Cumbre de la Tierra, 
como tambien se le conoce, iniciando actividades en febrero de 1993; asi 
como el compromiso de las partes para la creación del Fondo Verde, u n 

!O Vid. Colmenero, Páramo David. ""El Desarrollo Mundial 2003"". el Fi"a/tdero . MeKico. Viernes 30 de agoslo 
de 2002. p. 33: 
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mecanismo de financiamiento que busca obtener los recursos para llevar a 
cabo 10 estipulado en los diversos documentos emitidos en la Cumbre. 

Las funciones que se le atribuyeron al CDS son: 

}> Velar por el seguimiento efectivo de las actividades derivadas de la 
CNUMAD. 

}> Promover la cooperación internacional y determinar el mecanismo 
intergubernamental de adopción de decisiones, para integrar las 
cuestiones relacionadas co n el medio ambiente y desarrollo. 

}> Examinar los progresos de la Agenda 21, en los planos regional, 
nacional e internacional, teniendo en cuenta los principios de la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo con el objeto de 
que todos los paises logren un desarrollo sustentable 25. 

Los debates realizados en la primera reunión de la Comisión mostraron 
nuevamente las posiciones opuestas entre los paises del Norte y del Sur, 
debido en gran medida a que ni antes ni después de la Conferencia de Rio fue 
posible llegar a u n acuerdo sobre los temas relativos a recu rsos financieros y 
transferencia de tecnologia como se ha señalado, si bien unos cuantos paises 
lo tomaron con seriedad; con todo yeso los paises en desarrollo denunciaron 
el incumplimiento de los compromisos establecidos sobre estos temas. 

Desde su creación la Comisión de Desarrollo Sustentable se ha convertido en 
el miudmo foro ambiental de la sociedad internacional, por esta razón implicó 
también un importante cambio en el PNUMA ya que este fungia como el foro 
de discusión de los problemas ambientales en el ámbito internacional por 
antonomasia, aun asi hay que subrayar que el cumplimiento efectivo del 
mandato de la CDS depende de la solución sobre las cuestiones pendientes, 
relacionadas con las transferencias de tecnologia y de recursos financieros. 

Durante la Cumbre de la Tierra se aprobaron igualmente un Programa de 
Acción en ámbitos como la pobreza , la población y la contaminación en el 
siglo XXI; los Principios relativos a los Bosques para orienta r una ordenación 
mas sosten ible de los bosques del mundo, también se suscribieron los 
Convenios sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático asi como la 

J! Cfr. Seara Vátqucz. Op. cil. 
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Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conjunto de 
principios que definen los derechos y las obligaciones de las naciones. 

Entre los cuales señalamos los siguientes: 

"{f'I: Los seres humanos son el centro de las preocupaciones relacionadas con 
el desarrollo sostenible . Tienen derecho a una vida saludable y productiva 
en a rmonía con la naturaleza; 

~f'I: La protección del ambiente se constituye como parte integrante en el 
proceso de desarrollo; 

~f'I: Con el propósi to de reduc ir la dife rencia en los niveles de vida, todos los 
estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea de erradicar la 
pobreza, además de otorgar prioridad a las principales necesidades de los 
países en desarrollo; 

~f'I: Los Estados deben promulgar leyes y normas eficaces sobre medio 
ambiente que reflejen el contexto ambie nta l y desarrollo al que se aplican; 

"{f{ Los Estados deberán cooperar de manera solidaria a escala mundial para 
establecer y proteger la salud e integridad del ecosistema de la tierra; 

"{f{ Con el objeto de abordar en mejores condiciones los problemas 
ambientales, los Estados deberán cooperar en la promoción de u n sistema 
económico internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento 
económico y al desarrollo sostenible de todos los paises; 

"{f': Es imprescindible la participación de la muje r, las poblaciones de 
indígenas y comunidades en la ordenación del medio ambiente y el 
desarrollo para que este último sea sostenible; 

"'f': La paz, el desarroHo y el medio ambiente son considerados 
interdependientes. 

Uno de los retos a vencer en la Cumbre de la Tierra era la batalla que entre el 
Norte y el Sur se habían trazado mucho tiempo atraso Habia principalmente 
seis grandes cuestiones en que los paises del Norte y los del Su r estaban 
marcadamente divididos: 
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i. &. USClO lNVQRNADU.'O 

ii. LA FOBlAOON 
¡ii. Los BOSQUES 

iu. LA TRANSFQRKNOA DE fECA'0l.0Gb\ 
1/. FlNJwJ\s 
ui. LA~OON 

Tomemos en cuenta que cualquier problema ambiental nos afecta por igual a 
todas las sociedades, variando posiblemente en tiempo pero el efecto es el 
mismo; de acuerdo a lo expresado por el economista Ignacy Sachs, los 
problemas mas urgentes del mundo son: la energía, el agua potable, 
cond iciones sanitarias y el hambre 26. 

En cuanto a la transferencia de tecnologia mien tras que las naciones del 
Norte consideraban y siguen considerando que el desarrollo tecnológico es 
comercial y que los paises que desean tenerlo deben pagar por el, las 
naciones del Sur requerian mas tecnología que seria utilizarla para limpiar de 
contaminantes, contaminantes arrojados basicamente por los paises 
industrializados. En las finanzas, las naciones ricas no deseaban verse 
atarlas por una contribución obligatoria, pero aceptaron los meca nismos 
existentes como la Instalación Ambiental Global o el Banco Mundial para 
disminuir la ayuda, pero las naciones pobres necesitaban compromisos serios 
de ayuda para cuestiones ambientales e insistieron en una nueva institución 
cuyo financiamiento fuese t ransparente y democratico. 

Durante la reunión de la Comisión de la ONU sobre el Desarrollo Sustentable 
en junio de 1994, los logros obtenidos no trascendieron . En la segunda 
reunión de la CSD, los paises desarrollados se habian comprometido a crear 
centros internacionales destinados a facilitar la transferencia de tecnología 
necesaria para la protección ambiental, incluso Francia habia manifestarlo su 
intención de intensificar su ayuda al desarrollo, empero el progreso en los dos 
aspectos de mayor interés para los paises en desarrollo: las finanzas y la 
tecnología ha sido nulo , incluso a traves de esta investigación nos daremos 
cuenta que en las finanzas ha habido una regresión . 

10 Castaillgts, Teillery Juall. "Asi vamos .. cfccimiclllO y ecologia". El Fi",mdero. Mc~ico. Jueves 29 dc 8goSIo de 
2002. p. 33. 

" 



DESARROl.LO DF. I'OLITlc,",s ",\1 81 F.1\T Alr.s r N LAS KELACIOI" t:.s IIHF.ItNACIONAI.F.$ 

Esto es muy claro al ver que en total la ayuda exterior se ha reducido; la 
deuda internacional de los paises en desarrollo ha seguido aumentando, y 
con excepción de un puñado de paises de Asia y de America Latina (que han 
sido poderosos imanes de inversión extranjera) la mayor parte del mundo en 
desarrollo las víctimas mas sufridas de [a llamada agresión ambiental se han 
seguido viendo dañadas a consecuencia del paradigma politico / económico 
impuesto. 

El propósito de la Cumbre de Río era reafirmar 10 establecido en la primera 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, hacer un balance de 
tos progresos logrados desde entonces y discutir el concepto de desarrollo 
sostenible, un intcnto por conseguir una cooperación realmente eficaz entre 
los diversos órganos y organizaciones del sistema de la ONU que tratan del 
medio ambiente, así como reconocer que los recursos financieros no estan3.n 
disponibles mientras persista ese marcado desinterés y a rrogancia por el 
bienestar humano. 

"A pesar del escepticismo que esto causa, el fin del conflicto entre Este y 
Oeste finalmente creó cierto espacio para la evaluación de las consecuencias 
de la modificación causada por el hombre sobre el medio ambiente. Ademas, 
este hecho fue fortalecido por el descubrimiento de que los dos bandos de ese 
conflicto "habían arrojado, en secreto, desechos industriales químicos y 
nucleares en su propio suelo, contaminando el aire y el agua, y envenenando 
su territorio para defenderlo" 27. 

Con todo lo mencionado durante este capítulo se pone de manifiesto que en 
cuanto al contenido, los resultados de la Cumbre de la Tierra distan mucho 
de lo que inicialmente se había planteado. Los compromisos establecidos 
sobre cambio climático y diversidad b iológica, ilustran tal situación, ya que 
mientras no hubo pactos explicitas de los paises industrializados para 
aportar suficientes recursos financieros como 10 demandaban los países en 
desarrollo; los compromisos para proteger los recursos naturales y mejorar la 
calidad de las industrias que contribuyen al cambio climatico quedaron en el 
olvido. 

l' Hylke Tromp. Al lhc End oflbe Cokl War. Groningen. 1992. p. 102. Citado por Seara. Vázque¡: Modeslo. 
Op. ci\. p. 243. 

" 
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De hecho, los propios paises industrializados, particularmente, Estados 
Unidos, al darse cuenta del alto costo que representaria para su sector 
industrial la adopción de medidas de reducción de emisiones, optaron por 
metas más flexibles argumentando el desconocimiento de las causas del 
cambio climático, menoscabando los objetivos de los instrumentos 
negociados. 

1.4.1. Co,,~ellio sobre Diverl'idad Biol6gica 

La ecología se basa en el concepto de ecosistema, que demuestra la 
imposibilidad de la supelVivencia aislada de los elementos de la naturaleza y 
la necesidad de que ellos se relacionen en sistemas complejos. Ahora bien, el 
concepto de biodiversidad se refiere en general a la variabilidad de la vida; 
incluye los ecosistemas terrestres y aeuá.ticos, los complejos ecológicos de los 

que forman parte, asi como la diversidad entre las especies y dentro de cada 
especie. La biodiversidad abarca, por lo tanto, tres niveles de expresión de 
variabilidad biológica: ecosistemas, especies y genes. En estos niveles se 
integra una amplia gama de fenómenos, de manera que la biodiversidad de 
un pais se refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que contiene, el 
numero de especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una 
región a otra, el número de endemismos 28, las subespecies y variedades o 
razas de una misma especie, entre otros. 

Ecosistemas 

Niveles de organización incluidos en el concepto de biodiversidad 
Fuente: CONABIO, la diversidad biológica de México. Estudio de País. 1998 

11 Espeo::ies vegetales y animales propias de un área restringida y que $lito se encuentran en él. Megudn'rnldlld 
CD. Comisión Nacional Árcas Natul1Iles Protegidas (CONANP). 
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En el mundo existen cerca de 200 países, pero sólo 14 de ellos son 
considerados como megadiversos y albergan en conjunto en tre 60 y 70% de la 
biodiversidad total del plane ta. 

Pil lses con megadlversidild 
Fuente: Comisión Nadonll de Aren Nltu..ales Protegidas CONANP 

Al nivel de especies, nuestro conocimien to es desigual - tanto por grupo de 
organ is mos como por país. "En conjunto, se han descrito cerca de 1.7 
millones de especies pero los cálculos sobre el numero total de especies sobre 
la Tierra resultan aun conjeturas. En, Diversidad Biológica Mundial : Estado 
de los Recursos Vivos de la Tierra, publicada por el Centro Mundial de 
Monitoreo de la Conservación (WCMC por sus siglas en ingles) se adopta una 
"cifra de trabajo" de 12.5 minones de especies y un mínimo de alrededor de 8 
millones" 29. En terminas generales, Mexico concentra cerca del 10% de las 
especies conocidas del planeta 30 . Una gran cantidad de ellas son endernlcas, 
esta exclusividad envuelve a una de cada dos plantas con flores y a uno de 
cada tres vertebrados, 

19 Glowka, l-yle, el. al. Guía del (O/m'nío sob" /11 Díwrsidlld Bjo/6gic:a . Cambridge. Reino Unido. Ed, Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN) The Bur1inglon Press. 1996. p. 42. 
J/I Molina, E. Sergio. Turismo v Ec%gía. 6' edición. Mexico, D.F. Ed. Trillas. 2000. p. 80. 



Entre las causas que hacen de Mexico un país de gran diversidad biológica 
estAn la topografía, la variedad de climas y una compleja historia tanto 
geológica y biológica como culturalmente. Estos factores han contribuido a 
formar un mosaico de condiciones ambientales y micro ambientales que 
promueven una gran variedad de habitas y de formas de vida. 

La complicada topografía (mas de 50% del territorio nacional se encuentra en 
altitudes mayores a los mil metros sobre el nivel del mar), junto con las 
diferencias determ inadas por la latitud, producen un mosaico cismatico con 
un núme ro muy grande de variantes. Por lo que un buen numero de las 
especies presentes en Mexico son de origen relativamente reciente y de 
naturaleza endemica. 

"Pese a esto, nuestro pais se encuentra entre las diez naciones con mayor 
deterioro ambiental, tanto que estan en riego de extinción entre 25 y 30 por 
ciento de plantas y animales vertebrados, es decir, casi 12 mil especies, 
muchas de ellas de tipo endemicas. La nora y la fauna tienen la tarea 
fundamental de mantener las condiciones que permiten la vida en la Tierra, si 
se extinguen, tambien se pierden los beneficios que otorgan al ambiente 
provocando sequías, deslaves e inundaciones, en tre otras eatastrofes" 31 . 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica se celebró en el marco de la 
Cumbre de la Tierra, el 5 de junio de 1992 y entró en vigor a parti r del 29 de 
diciembre de 1993, siendo fi rmado por 184 naciones de las cuales sólo 
algunas lo han ratificado. Estados Unidos se encuentra entre los paises que 
no lo han ratificado. 

Sus objetivos son: conservar la diversidad biológica, promove r la utilización 
sostenible de su s componentes, y la pa rticipación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante 
el uso adecuado de los recursos, una t ransferencia apropiada de la tecnología 
y una acertada financiación. 

Entre las disposiciones que con tiene este tratado podemos señalar que se 
reafirma el principio d e soberanía nacional sobre los recursos natu rales 
propios, comprometiendose los Estados a conservar la diversidad biológica 
den tro d e sus limites territoriales, ademas de cooperar en la conservación de 
la misma en zonas no sujetas a jurisdicción nacional. 

JI Gonzákz, Alvarado Rocio. "México es uno de los países con mayor deterioro ambiental"'. Etcflsior. México. 
Ailo LXXXVI. Tomo IV. Domingo 25 de agosto de 2002. p. 21A. 

45 



~En terminas generales , los paises ma s ricos en diversida d biológica son 
aquellos donde existe menor conocimiento cien Ufico sobre las especies 
individuales. Esto se debe, en parte , a las limitaciones en cuanto a recursos 
financieros , técnicos y humanos disponibles los paises con el mayor nú.mero 
de especies son casi todos paises en desarroJloH 

32. 

Es importante hacer hinca pié que uno de los problemas susta ntivos en las 
negociaciones de la Conferencia de Rio, fue la contraposición entre los países 
en desarrollo por reafirmar su soberania sobre sus bosques y recursos 
naturales, frente a la intención de los paises desarrollados de decla rar que los 
bosques son patrimonio comú.n de la humanidad y que tienen un valor 
ambiental global. 

A este respecto, el gobierno de México no aprueba definir los bosques como 
recursos globales o patrimonio de la humanidad y no apoya que por medio de 
mecanismos internacionales se establezcan cuotas de explotación al 
considerar que el principio de soberanía sobre los recursos naturales de cada 
Estado debera quedar explicitamente reconocido en cualquier documento que 
tenga como objetivo la protección y uso sostenible los bosques. 

De igual manera los Estados que forman parte de este convemo deben 
elaborar y aplicar estrategias, planes o programas ademas de disposiciones 
sobre el acceso de transferencia de tecnología para su aplicación a la 
conservación y utilización sostenible a la diversidad biológica. Asimismo, 
estan obligados a promulgar leyes que protejan las especies en peligro y sus 
habitas, asi como a expandir las areas naturales protegidas 
consecuen temente. 

Para apoyar los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por 
México, se creó en marzo de 1992 la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y el Uso de la 8iodiversidad (CONABIOj, ademas con e l objetivo de crear 
sinergias entre los distintos mecanismos, México apoyó la creación de un 
grupo de enlace entre las Convenciones de Cambio Climatico y Diversidad 
Biológica. Asimismo elaboró el Informe Tematico sobre Ecosistemas 
Forestales. Por otra parte, en la Sexta Reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, que se llevó a cabo en 
Montreal, Canada, México impulsó, junto con otros paises, una propuesta 
para los pri ncipios rectores en el tema de especies invasoras . 

J¡ Glowka. Lyle, el. al. Op. cit p. 42. 
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1.4.2 Cumbre ptuu /tI Tierra + 5 

Cinco años después de la Cumbre de Rio, más de 50 Jefes de Estado 
asistieron del 23 a l 27 de junio a una nueva Cumbre de la Tierra en la sede 
de las Naciones Unidas, con el propósito de realizar un balance de las 
numerosas promesas incumplidas adoptadas en 1992 y marcar nuevas metas 
para la protección del ambiente de cara al s iglo XXI. 

Esta reunión se caracterizó nuevamente por la fa lta de voluntad politica por 
parte de los paises industrializados, lo que tuvo como consecuencia que los 
paises en desarrollo nuevamen te se mostraran poco optimistas al no activarse 
la conciencia de los paises ricos de que son ellos quienes tienen la 
responsabilidad de ayudar a los menos afortunados. Paises como Sudáfrica, 
Alemania, Brasil y Singapur presentaron u na iniciativa global para el 
desarrollo sostenible, basada en la cooperación in ternacional; otros países 
europeos renovaron el compromiso de adoptar politicas para reducir la 
emisión de gases dañinos, razón por la cual Estados Unidos fue criticado 
severamente a l negarse a aceptar una reducción de sus emisiones de dióxido 
de carbono, causantes del llamado efecto invernadero, además de rechazar la 
propuesta de Europa y Canadá de reiniciar negociaciones para un tratado 
que permita la protección de los bosques. 

Entre las naciones que han roto las promesas adoptadas en Eco - 92 se 
encuentran China, Francia, Nigeria y Estados Unidos ya que únicamente 
cinco países - Dinamarca, Luxemburgo, los Paises Bajos, Noruega y Suecia
alcanzaron el objetivo de destinar un 0.7% de su PIB a la asistencia oficial 
directa. Inclusive en el caso de Estados Unidos esta cifra se redujo al 0.27% y 
lo que es peor aún, la intención de modificar este compromiso por parte de la 
superpotencia. 

Diversos sectores de la sociedad civil del mundo presentaron en el marco de 
esta Cu m bre un proyecto de Declaración Universal de los Derechos 
Ambientales, denominado la Carta de la Tierra. Este código de conducta de 
16 articulas sostiene que la protección ambiental, los derechos humanos, el 
desarrollo equitativo y la paz mundial son interdependientes e indivisibles. 
Ideado en la Cumbre de la Tierra en 1992, la falta de acuerdos postergó su 
nacimiento. Actualmente los promotores esperan que el texto del documento, 
sea adoptado oficialmente por paises, universidades y organizaciones de todo 
el mundo, asi como por la ONU. 
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Sin embargo, hasta ahora, el proceso ha sido dificil por la falta de voluntad de 
los gobiernos, según declaraciones del Consejo de la Tierra, la ONG 
internacional que fue creada tras la Cumbre de Rio, establecida en Costa Rica 
para impulsar el desarrollo sostenible en el planeta. En 1992 la Cumbre para 
la Tierra vinculó estrechamente el medio ambiente con el desarrollo, 
incluyendo los factores económicos y legales con los ecológicos trayendo a la 
luz el concepto de 'seguridad ambiental'. 

1.5. La Protección de los Ambientes N:tlural es 

Para los gobiernos, el concepto de seguridad ha estado definido por 
antonomasia como 'seguridad militar'. Nunca se pensó que pudiera existir 
alguna relación entre el medio ambiente y la seguridad nacional; el medio era 
algo que se daba por sentado. Ahora bien, el concepto de seguridad ambiental 
es de origen reciente por lo que son varias las definiciones que hayal 
respecto, pero básicamente envuelve dos partes interrelacionadas: seguridad 
nacional y protección ambiental con una sana utilización de los recursos. 

La seguridad ambiental asimila que pueden surgir conflictos no sólo por 
causa de factores politicos o militares, sino también como consecuencia de 
una inseguridad ambiental resultante de amenazas contra los ecosistemas. 
De ahí que este concepto sea mucho mas amplio e incluyente a l reconocer las 
amenazas, tanto convencionales como no convencionales, la importancia de 
los recursos naturales y del medio como componente clave de la seguridad 
global. Finalmente, la mala admin istración del medio ambiente provoca 
violencia y conflictos de toda índole, los cuales lejos de resolver los problemas 
o en su defecto disminuir los desastres ecológicos causados por los propios 
conflictos, contrariamente, agravan la mala administración del medio 
ambiente y refuerzan las causas del mismo. 
Aun con todo y esto, la seguridad militar sigue dominando el pensamiento 
sobre seguridad nacional de los gobiernos posiblemente como consecuencia 
de los desequilibrios que las naciones han experimentado a través de la 
historia 10 que a su vez también ha promovido que el rol de la ONU, máximo 
organismo internacional que puede tener un status de mediador en la po!ltica 
internacional, Naciones Unidas, se concentre excesivame nte en temas de 
seguridad, en menoscabo de enfoques más integrales que ataquen las 
verdaderas raíces de los problemas internacionales. 



DESA RROLLO Dt: r QLtrlCAS AM81[NT ALES t:N U S Rt:UC IOSES INTt:RNACIONALES 

Tomemos en cuenta que actualmente las relaciones internacionales tienen 
una lista interminable de posibles conOictos y crecientes tensiones en el 
interior de las sociedades que necesitan de mayores oportunidades de paz y 
cooperación, asi como una emergente consciencia planetaria comprendiendo 
que desde el momento en que se defiende la seguridad nacional; la seguridad 
global sufre deterioro hasta un posible aniquilamiento y por ende con ella la 
propia seguridad nacional, 'concepto' que tanto es defendido. 

No obstante , podemos manifestar que la preocupación mundial por los 
efectos nocivos que sobre el medio ambiente han producido las costumbres y 
prácticas de la sociedad industrial ha llevado en los ú.ltimos años a que el 
tema de la protección de este se incorpore a la agenda nacional y multilateraL 

La mayor parte de la actividad económica requiere de la utilización en cierta 
medida de recursos naturales e invariablemente deja una huella en los 
ecosistemas de la Tierra; pero el exceso ha llegado a tal punto que muchos de 
los ecosistemas ya no son recuperables. Estas perdidas nos afectan a todos y 
cada uno de los seres vivos, como parte de este planeta. 

Los efectos a largo plazo de la degradación ambiental no siempre pueden 
reconocerse inmediatamente , como cuando la ta la en las zonas de mOnlaña 
provoca inundaciones corriente abajo. Con frecuencia , los resultados se 
sienten lejos del origen del problema. Por ejemplo, las emisiones de gas dc 
efecto invernadero de los paises industrializados preocupan por la elevación 
del nivel del mar en el Pacifico Sur, si bien no es de sorprenderse que dichos 
efectos esten provocando las catástrofes que lamentablemente el continente 
europeo ha vivido en los ú.ltimos meses o los incendios en Nortcamérica. 

Ya se trate de los océanos que contienen menos peces, de las tierras de 
cultivo que han perdido su capa superficial y producen alimentos 
insuficientes o de arroyos y rios contaminados sin agua potable; los 
ecosistemas degradados son una causa muy importante de empobrecimienlo, 
desastres naturales, hambre y enfermedades en todo el mundo . 



III:SAKKOU .O " E rO l.lTl CAS A,\ I "1 ~:i\"f ALF~~ t:S LAS Kt:I.ACIOS ES Ii\'EKi\· ... n O ....... .. ES 

Algunas de las eSladislicas esenciales manejadas por Nncioncs Unidas :'I.1 pnr<l 
comprende r la gravedad dc ~slc problema, y sourc las cuales debemos <Jclum 
son las siguientes: 

* La desertificac ión afecta a casi una cuarta pa rle de la su perficie lolal de 
las tierras del mu nd o, y casi el 70% de las tierras secas del mundo podrian 
seguir degradandose. Frecuentemente provocada por el exceso de pastoreo 
y uti lización de tie rras marginales, y estrechamente relacionada con la 
pobreza y e l ham bre de las zonas rurales; la dcsertificac ión arncna?..<! los 
medios de vida de más de 1 ,000 millones de personas en 100 paises. 

* Las mon tañas p roveen de agua dulce a la mitad de la población del mundo 
y, sin em bargo, los ecosiste mas de mnnl :l ñ:I csliln :IIllCllUZ:ldos por l:i 

fusión del hielo de los glaciares, la deforestación y las practicas 
insostenibles de uso de la tierra . 

* En el ultimo decenio, el mundo perdió un total Hproximado de 94 millOllL's 
de hectareas de bosques, un área mayor que el territorio de Venezuela. El 
índice de deforestación m<Ís alto ocurre en los paises en desarrollo de las 
regiones tropicales, donde se perdió el 4% de los bosques de la región en el 
ultimo dece n io. 

* La actividad humana ha degradado mús de 1<'1 mit;¡d de lol'; ccosislem~ls 

coste ros. En Europa la cifra es de l 80% y en Asia del 70%. 

* Aproximadamente el 80% de la contaminación marina proviene de 
actividades realizadas en tie rra. En los paises en desarro llo mas del 90% 
d e las aguas residuales y el 70% de los desechos industriales se vierten sin 
haber sido tratados en las aguas superficiales . 

* Las pesquerias proporcionan medios de vida d irectos e indirectos a unos 
400 m illones de pe rsonas. Mas de una cuarta parte de las pesquerías del 
mu ndo estan utilizadas en exceso y la mitad estan explotadas a plena 
capacidad. En total, el 7 5% de las pesquerias del mundo requieren 
medidas in mediatas para detene r o reducir la pesca y asegu rar la reserva 
futura de peces. 

) 1 1I'0rld Summit O" Sust"i""ble Dewlopment. www,iohanllcsburg'umm;1.Qrg, 2oo2. 
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* Casi una cuarta parte de los arrecifes coralinos del mundo han sido 
destruidos completamente y otro 20 ó 30% quedaría destruido en los 
próximos 10 años. Los arrecifes coralinos son un elemento esencial de la 
cadena alimenticia de los océanos. 

* La concentración atmosférica de dióxido de carbono, el principal gas de 
efecto invernadero, ha aumentado desde un nivel de 270 partes por millón, 
previo a la etapa industrial, hasta más de 360 partes por millón. Una 
tercera parte del dióxido de carbono generado por las actividades humanas 
en los años recientes estará todavia en la atmósfera dentro de 100 años. 

* El nivel del mar se ha elevado entre 10 Y 20 cm desde 1900; la mayoría de 
los glaciares no polares están retrocediendo, y en verano se reducen la 
extensión y el grosor del hielo del mar Artico segun el Grupo 
[ntergubemamental de Expertos sobre Cambios Climáticos. También 
según este Grupo, unos 46 millones de personas por año sufren 
inundaciones debido a las mareas de tormenta. Si el nivel del mar subiera 
50 cm, esta cifra llegaría a unos 92 millones, y si subiera un metro, la cifra 
llegada a los 118 millones. 

* Según la ultima evaluación del Grupo, realizada en el 2001, las islas 
pequeñas y los deltas son particularmente vulnerables a una elevación de 
un metro del nivel del mar. Si no se toman medidas para contrarrestar la 
acción del mar, como la construcción de escolleras, las proyecciones 
indican que el área de tierras que se perderá irá de un 1 % en Egipto 
pasando por un 6% en los Países Bajos y un 17.5% en Bangladesh hasta 
aproximadamente un 80% de las Islas Marshall, con lo que decenas de 
millones de personas serán desplazadas y. en el caso de los pequeños 
Estados insulares de baja a ltitud, desaparecerán naciones enteras. 

* Se han registrado más de 11,000 especies amenazadas de extinción y ya 
se han extinguido mas de 800 especies, sobre todo debido a la perdida o la 
degradación de sus habitas. Otras 5,000 especies podrian estar 
amenazadas si no se realizan importantes tareas para protegerlas. 

Por un lado, la degradación ambiental puede se r causada por la pobreza, 
porque las poblaciones y las naciones pobres están obligadas a dar prioridad 
a las necesidades de supervivencia de corto plazo pese a que sea en 
detrimento de la conservación de los recursos naturales. 
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En el otro extremo, encontramos que en los países ricos , la degradación de 
los ecosistemas suele ser el resultado de modelos de consumo insostenibles, 
que promueven el consumo de cantidades excesivas de recursos naturales y 
generan grandes cantidades de desechos. 

La lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente van de la mano 
mucho más cuando se trata de los países en desarrollo. Un mejor manejo de 
la tierra produce una oferta estable de alimentos. Si tomamos el ejemplo de 
Africa, más de la mitad de la madera que se recoge en este continente se 
destina a lena, si se desarrollaran mejores opciones de fuentes de energía, se 
promoveria la conservación de los bosques. Especialmente en los paises 
pobres, debe buscarse la forma de que la gente valore la protección de los 
recursos naturales y que, en lugar de cazar las especies en peligro de 
extinción, se beneficie de su protección, acciones, LOdas estas que son 
alcanzadas por el ecoturismo. 

USe han negociado muchos acuerdos multilaterales para proteger los 
ecosistemas, que ni se han aplicado o no se han hecho cumplir eficazmente. 
Uno de los acuerdos más efectivos en materia ambiental, el Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, contiene la 
amenaza de sanciones comerciales en caso de incumplimiento y también 
establece un fondo para ayudar a que los países en desarrollo dejen de 
utilizar los clorofluorocarbonos (CFC), una de las principales sustancias que 
agotan la capa de ozono. Entre 1986 y 1998, el consumo total de CFC se 
redujo de 1,1 millón de toneladas a 156,000 toneladas, principalmente como 
resultado de la aplicación del Protocolo de Montreal" 34. 

Upar otro lado, durante la Conferencia Condiciones Ambientales en México: 
Efectos Económicos y Sociales, realizada en el 2002 se argumentó que los 
distintos escenarios reportados sobre el cambio climático muestran que la 
temperatura del planeta se elevara hasta 6 grados centígrados y el nivel del 
mar aumentara 85 centímetros. Hay una visión de caracter mundial que 
señala que el fenómeno traera numerosos problemas, como la producción 
insuficiente de alimentosn 

35. 

Jo Idem. 
') Chavarria, Rosa Ma, "El cambio climálico afcclará más al Tercer Mundo". G'leN" UNAM. México. 13 de junio 
de 2002. p. 9. 
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DESARROl lO DE roLiTlCAS A,\I8 IEI\'1' "!.€S EN LAS RE!.ACIO:'l'ES 1 ~"ERNACI OSAlr..s 

La protección de los ecosistemas naturales es una esfera esencial del 
desarrollo sostenible donde son necesarias medidas concretas - y no más 
convenios- para que sea posible revertir la degradación de los ecosistemas 
naturales de los que depende, en última instancia, la especie humana. Un 
ejemplo muy ilustrativo de este gran circulo vicioso cuyo comportamiento 
seguimos permitiendo y muchos otros realizando es Etiopia. La pobreza, la 
injusticia y el conflicto in teractúan en guerras complejas y poderosas. 

UDurante los años sesenta, Etiopía fue deforestada a un ritmo sin precedente, 
sobre todo en las colinas y montanas, donde vivía el 90% de la población. La 

consecuencia normal de la deforestación es la erosión; y la erosión pone fin a 
toda agricultura. Una producción agricola que gradualmente dism inuía 
produjo un alza en los precios de los alimentos, en especial en las ciudades. 
Esto, a su vez, causo inquietud social y a la postre sirvió de catalizador para 
el derrocamiento del emperador Haile Selassie en 1974. Sólo que el nuevo 
gobierno no pudo con tener la erosión. Las familias empezaron a empacar y a 
irse a lugares donde esperaban encontrar mejores perspectivas -este es tan 
sólo uno de los tantos casos de refugiados ambienf«les- 36. 

En Ogaden, en el centro de Etiopia, limites con Somalia, temiendo una 
invasión, Somalia le declaró la guerra. Durante dos años hubo guerra entre 
dos de los países más pobres del mundo. Sin embargo, el Cuerno de Africa 
está cerca de las rutas de los barcos - tanque que llevan petróleo del Golfo 
Pérsico al Occiden te. 

Estados Unidos al sentir amenazada su seguridad, intervino del lado de 
Somalia, haciendo que la URSS acudiera en a poyo de Etiopía. En esa guerra 
se gastaron 2,500 millones de dólares. Una quinta parte de esa suma, es 
decir, 500 millones habria bastado para restaurar los bosques de la meseta 
de Etiopia, y para restaurar y estimular la agricultura" 37. 

Jo Para 1994 se calculaba que el número de refugiados umbicma1es era de 15 miUones y sigue en aUffil'n!o. 
Warld S"",,,,,/ 011 SUS/(Iinnblt, v.."'i.'IOpm"nf. Op. cil. 
Jl Según Norman Myc:/s, este dlculo fue hecho por la ONU. Cilado por Hylke Tromp en L{1,' NaciQneI UniduI/1 
los cincuenta gljns. Op. ,i!. p. 254. 
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CAPÍTULOll 

FUNCIONALIDAD DEL ECOTURISMO 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 



2.1. El Desarrollo Sustentable y el Turismo 

La lógica del desarrollo económico por siempre se ha guiado por la idea de 
una industrialización s in más límites que los impuestos por la propia 
dinámica económica, por mucho algunas condiciones sociales y políticas, las 
cuales en ciertas circunstancias son menospreciadas . La funcionalidad de la 
estructura de producción e inte rcambio económico se han ido mermando ya 
que la disponibilidad de los recursos naturales, asi como las condiciones 
fisicas del ambien te, no ocupan su verdade ro status, observando que se 
manejan como variables independien tes, además de ir relevantes. 

La grave situación del deterioro ambiental y sus efectos tan evidentes han 
llevado a replantear ese falso supuesto y a considera r, tanto en lo económico 
como en lo politico, la ecología como u na variable de primera importancia 
para mantener el estado de equilibrio relativo en la estructura social. A partir 
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en 
Estocolmo en 1972, dive rsos países y organismos iniciaron trabaj os para la 
evaluación de la situación ambiental y el resultado fueron diversas 
estrategias mundiales para la conse rvación de la naturaleza, algunas de las 
cuales son: 

~EI 'Plan Azul' documento suscrito en 1977 por dieci~iete paises europeo~ 
bajo el patrocin io del PNUMA, surge como una reacción ante el nivel de 
contaminación alcanzado por la cuenca del mar Mediterráneo , y evalua 
nuevas orientaciones en el desarrollo económico, que sean compatibles con el 
equilibrio ecológico~ 38 . 

La Unión In ternacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 39 por 
sus siglas en ingles, "elaboró a solicitud del PNUMA, y con el apoyo de la 
World Wildlife Found la obra 'Cuidar la Tierra, estra tegia para el futuro de la 
vida' y que reúne las opiniones de una se rie de organizaciones inte rn acionales 
de prestigio , partiendo de la base de que la conservación de los recursos 
naturales es imprescindible para man tener la vida así como satisfacer los 
requerimientos de nuestra generación y de las venideras, y que no es n i debe 
ser, por mucho, un esfuerzo aislado, sino que tiene que ser encarado 
global mente" ""0. 

JI Molina, E. Sergio. Op. ~j\. p. 32. 
j t Llamada actualmente Unión Mundial pal1lla Conser"ll3ciÓn. 
"" Molina, E. Sergio. Op. ti\. p.157. 



USi bien el mas importante de estos estudios fue 'Nuestro Futuro Comun', 
divulgado por la ONU en t 987 en el cual se propone la implantación de un 
adecuado modelo alternativo de crec imien to económico, el llamado desarrollo 
sustentable que en la práctica presupone la utilización de sistemas racionales 
de explotación de la naturaleza, como las tecnologías no predadoras, para 
preservar el equilibrio ecológico~ <11, 

Efectivamente, con el paso del tiempo la llamada crisis ambiental ha jugado 
un rol central en la sociedad contemporánea. La progresiva contaminación de 
[a atmósfera, del agua así como de los suelos; la destrucción de la capa de 
ozono; la perdida de múltiples especies de la fauna y nOnl, elc., que en su 
conjunto y a un largo plazo representan un peligro para la supervivencia 
humana y que en lo inmediato representa una pérdida de la calidad de vida; 
han sido determinantes para que en las últimas dos decadas surgieran 
movimientos sociales en pro de la ecología, ademas deconservacionistas, y 
ambien talistas. 

La irresponsabilidad en el uso de los recursos naturales por parte de 
diferentes ámbitos sociales hizo que desde hace algunos años el medio 
ambiente dejara de ser de interés exclusivo de biólogos , ecólogos y grupos 
ambientalistas. En la economía, por ejemplo, adquiere cada vez mayor 
importancia no sólo por la subordinación de esta disciplina a las necesidades 
conjuntas de la estructura social y al ambiente natural que les da sustento, 
sino también por la cada vez mas evidente categoría de variable económica de 
los llamados 'bienes ambientales', esto implica los recursos naturales y 
condiciones biofisicas que hacen posible las actividades económicas y. mas 
allá todavía, la salud humana y el equilibrio ecológico. En ese marco la 
necesidad de adoptar modelos de desarrollo sustentable se ha vuelto casi un 
consenso al menos en la categoría del <debe ser>. 

"Una de las definiciones más aceptadas en la sociedad internacional sobre lo 
que es el desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las habilidades de futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades, con tres objetivos 
fundamentales para futuros sustentables: 

.. Cfr. Nueslro Fu/uro COn!un. Op. cil. 
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~ Una economía social y ambientalmente inovativa y autosuficiente que 
provee una calidad de vida en el mundo desarrollado; 

~ Un mejoramiento del bienestar económico y calidad de vida en los paises 
en vías de desarrollo; 

~ Un medio ambiente saludable, con sus recursos aprovechados y 
conservados de manera consciente en el ambito· 42, 

El desarrollo sustentable se apoya en un pilar social, otro económico y otro 
ecológico, 

SUSTENTABILlDAD 
Fuente: SECTUR 43 

"En términos ambientales la sustentabilidad supone el cumplimiento de los 
siguientes criterios: 

1) La explotación de recursos naturales renovables sólo en tasas iguales o 
menores a sus tasas de regene ración; 

2) El empleo de recursos naturales renovables a ntes que de los no 
renovables ; utilizar estos últimos exclusivamen te en la medida que se 
incremen te su disponibilidad, mediante un consumo menor que la 
regeneración o via la mejora tecnológica de los primeros, y 

' l Lic. Eduardo Barroso Alarcón, Subsecretario de Operación Turis!lca de la Seere!aria de Turismo (SEcrUR), 
"Programa de Desarrollo del Turismo AI!erna!ivo", Ponencia p~sen!ada durante el Primer foro Nacl()nal de 
Turismo de AW>llUra y ECOlllrism(), Mexico. Junio, 2001 , 
d Idero. 



3) La observancia de la capacidad máxima y los ritmos de la naturaleza para 
asimilar los efectos causados por el ser humano" 44. 

"La tesis fundamental del desarrollo sostenible es hacer congruente el 
progreso económico con la protección ambiental" 4 5. 

Debería considera rse el valor del medio ambiente en su calidad de sustento 
de todas las funciones biofisicas e incluso su valor estetico es y ha sido objeto 
de estudio y meditación para muchas culturas . 

De acuerdo con las previsiones de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) 46, el rápido crecimiento del turismo en las últimas décadas cominuara 
hasta llegar a ser la actividad comercial número uno del planeta, con un valor 
comercial mayor que el de la industria automotriz y la del petróleo. Lo que 
supone , una fuente de constante presión para los espacios naturales con uso 
tu rístico por excelencia. 

Han sido muchas y muy variadas las medidas que se han instrumentado 
para atender estos desafios de acuerdo al lugar en cuestión entre las que 
destacan una nonnatividad más estricta, la elaboración de estudios de 
impacto ambiental p reoperativos para todo proyecto turístico situado en 
ambientes naturales. 

Sin embargo, es preciso avanzar hacia metas más ambiciosas, y al mismo 
tiempo mas concretas, hacia u n modelo mejor estructu rado que se logra a 
partir de nuevos valores y con un soporte intenso de conocimientos científicos 
y tecnológicos, un modelo no solamente encaminado a amortiguar impactos 
ambientales, sino a crear un nuevo paradigma del desarrollo, en el que más 
allá de perseguir la practicabilidad de la actividad turística, se busque 
satis facer las necesidades de las comunidades, de los turistas y por supuesto 
de los operadores turísticos . 

.. Mui\oz, Villareal Carlos. "La InnovaCIón denlro de U"" eSlralcgi. de deSilrrollo suslenlable"'. 
5omm19 Exterior. Vol. 51. Núm 12. Meltico. Diciembre de 2001. p.1116 . 
• Luna, Dámaso. Tello, Manuel, el. Al. (comps.). Op. cil. p. 242 . 
.. La Organización Mundial de Turismo (OMT) forma pane de las Naciones Unidas y es la única organización 
imcrgubcmamenlal que: sirve de foro mundial para debalir las politicas y e:ueslioncs lurislicas. Tiene 144 paises 
,"omo miembros, siendo Mé~i,"o uno de los miembros. La misión de la OMT es promover y desarrollar el turismo 
como medio significativo de fomentar la paz y la comprensión internacional, el desarrollo «onómico y el 
comercio entre las naciones. 

" 



El turismo, definido como "el desplazamiento momentaneo que realizan las 
personas y comprende las acciones que efectúa n durante sus viajes y 
estancia fuera de su entorno habitual~ 47, es mucho más que un simple 
movimiento de personas que implica transporte, alojamiento y alimen tación, 
es un fenómeno social complejo con múltiples facetas que involucran la esfera 
económica, social-cultural y ambiental, mismas esferas en las que se razona 
la sustentabilidad. 

Mediante el turismo se pretende satisfacer necesidades vitales, culturales o 
deseos personales de diverso tipo; el turismo nos proporciona experiencias 
emotivas y cogn itivas de gran riqueza y valor. A pesar de las c risis 
económicas y del terrorismo que han sufrido diversas naciones, hay una gran 
necesidad psicológica y espiritual por viajar y mucho tiene que ver con el 
hecho de que aproximadamente la mitad de la población mundial de acuerdo 
con la ONU vive en asentamientos urbanos donde un contacto real con la 
naturaleza es muy limitado y la actividad turística nos brinda la posibilidad 
de interactuar con el medio que nos rodea de forma mas verdadera desde 
cualquier punto d e vista. 

"De acuerdo con la publicación Una visión compartida, hacia la 
sus [entabilidad en América del Norte (1997), de la CCA, constituida por 
México, Estados Unidos y Canadá, 76'% de su población se asienta en 
espacios urbanos~ 48. Po r extensión, no es demasía aseverar que la 
concentración de actividades genera contaminación en gran parte por el 
modelo utilizado. 

Es precisamente el pilar mismo de las actividades económicas el principal 
causante de la contaminación, dado que el diseño de la tecnología no le 
permite a ésta aprovechar más que una minima parte de los recursos 
naturales que utiliza para obtener la materia prima, necesita consumir un 
mayor número de recursos naturales y en cantidades excesivas, que 
posteriormente son desechados en mezcla con residuos químicos dañinos 
para el medio ambiente. 

<¡ "Cuentas y homontes del turismo'" . Comi'rci9 Exterior. Vol. 51 Núm. 8. Mexico. agosto de 2001. p. 694. 
o, Molina, Sergio. Op. cit p. 37. 
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En cambio las tecnologías ambientales integrales suponen un rediseño desde 
el origen de los procesos de producción considerando el ciclo completo de vida 
de los bienes elaborados, desde la extracción de sus componentes primarios 
hasta el uso y disposición final del producto. 

Más aun, es necesario innovar el tipo mismo de productos que cubren una 
misma runción (por ejemplo, cambiar los componentes de los desinrectantes y 
limpiadores a unos menos tóxicos de los que hoy se suelen utilizar) y hasta 
en el tipo de runciones que satisface una necesidad, muchas de las cuales 
han sido creadas para la utilización exclusiva de estos productos tóxicos; 
cabe señalar que una reorientación industrial de este tipo debida a las 
exigencias ambientales tiene, entre otras consecuencias predecibles, la 
modificación del status de las diversas ramas industriales, así como la 
aparición y posible desaparición de otras. No obstante, el primer y más 
grande paso es una verdadera conciencia ecológica de los consumidores. 

El turismo e n el ámbito mundial para este milenio tiene que convertirse en 
un vehículo del desarrollo sostenible ayudando a preservar justamente los 
valores, tanto naturales como cultul"<lles, que constituycn In b¡l:-iC dd 
atractivo turístico y orreciendo a su vez nuevas opciones socioeconómicas a 
las poblaciones locales, sobre todo en aquellas áreas deprimidas. 

La sustentabilidad del desarrollo -y especificamente del desarrollo turístico
requiere de nuevos criterios y líneas de acción claras y precisas que conlleven 
cambios en los patrones de producción y consumo, y que permitan 
aprovechar adecuadamente los recursos naturales y culturales, con la 
participación activa de las comunidades locales, las autoridades publicas, las 
organizaciones no gubernamentales y la empresa privada, en un marco de 
vinculación directa y de integración y corresponsabilidad en las funciones. 

De la misma manera, es preciso aclarar que se prefiere denominar desarrollo 
turistico sustentable a turismo sustentable. En general, cuando se habla de 
ciertas modalidades de consumo turistico se suele colocar, junto a la palabra 
turismo, el adjetivo que ca racteriza esa forma de consumo o segmento de 
mercado, asi tenemos, por ejemplo: turismo de salud, turismo de negocios, 
turismo recreativo, turismo religioso, entre otros. 
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Terminas que se refieren a ciertas modalidades de consumo y no a una 
condicionante. De hecho, esas variantes del mercado pueden ser o no 
sustentables, dependiendo de la forma como se planea, comercializa y opera 
el producto turístico 49. 

Con la celebración de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en 1995 
se establecieron las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar a 
todos los sectores implicados en la actividad turística, tanto local, como 
nacional, regional e internacionalmente , sobre la importancia de hacer 
compatible dicha actividad con una visión de respeto y conselVación del 
entorno natural y cultural, cuya idea se resumió en la declaratoria enunciada 
en la "Carta de Turismo Sostenible- y que consta de 18 puntos básicos. 

La estructura asi como las estrategias para su solución ya han sido 
identificadas, lo que nos queda por realizar es su ejecución, tarea que 
requiere del esfuerzo integrado de todos los actores que conforman la 
sociedad internacional para que a su vez esto se vea reflejado en los roles del 
turismo convencional , incluyendo los segmentos más recientes como son el 
ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, pertenecien tes al 
denominado turismo a lternativo, en los diferentes ecosistemas de l planeta. 

No obstante que la estructura turística no puede expandirse indefinidamente, 
esta si puede sostenerse indefinidamente, dado que el crecimiento de la 
actividad turistica depende de una dive rs idad de variables, siendo una de las 
más importantes la capacidad de soporte de los ecosistemas naturales. Así 
bien, en muchas ocasiones las posibilidades de crecimiento no dependen de 
la disponibilidad cuantitativa de los recursos naturales, sino más bien de la 
calidad de los mismos. 

Paralela a esta visión del desarrollo turistico sustentable y aun con la 
creciente utilización del concepto, no existe una sino varias visiones de lo que 
es el desarrollo sustentable, Para a lgunos, alcanzar un desarrollo sustentable 
es lograr el crecimiento económico continuo mediante un manejo mas 
racional de los recursos naturales y la utilización de tecnologias más 
eficientes y menos contaminantes. 

lO Vid. Nieva. Ángel. Dire, !or Gelltral de Astsores en Desarrollo Turislko Susten table. "Turismo Al1~mal"'o 
nlOdclo de desarrollo sus!e n!~hl e o produclo lmiSII CO" POllcnc la prcscll1ada durante cl/',.,,,,,,r Fnm N",·"",,,¡ rlc' 
r .. ripm'l/f Av'-"'"rll y EC<J¡IIrur>lII. Sccrcl:lría de TUri smo iSHTUR). MCX1CO. O, F. JIIIIIO. 2001 . 
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Para otros, el desarrollo sustentable es ante todo un proyecto social y político 
que apunta hacia la descentralización 50 y el ordenamiento ecológico de la 
producción, y que ofrece principios y orientaciones a los proyectos de 
democratización de la sociedad, fundada en la participación directa de las 
comunidades hacia la apropiación y transformación de sus recursos 
ambientales y que no debe de tener otra orientación que no sea erradicar la 
pobreza, elevar la calidad de vida y satisfacer las necesidades básicas de la 
humanidad 

Es decir, para algunos solo es compatibilizar el medio ambiente con un 
crecimiento económico continuo, manteniendo las condiciones que producen 
y reproducen las relaciones de explotación, jerarquización y dominación que 
permite n la apropiación de la capacidad productiva social por unos cuantos 
hombres. Cuando, este concepto deberia implicar las nuevas bases en las que 
se sustente la civilización, mediante la construcción de una nueva 
racionalidad , una racionalidad ambiental, que coloque como sentido y fin de 
la organización social productiva el bienestar material del ser humano 
(n¡ue/es de vida) y su desarrollo espiritua l (calidad de uida) 5 1. 

En terminas generales, un desarrollo ambientalmente sustentable exige que 
las actividades económicas s enmarquen en un concepto más amplio que el 
del simple crecimiento. De esta suerte, debería privilegiarse el concepto de 
una sociedad cuyas funciones biofisicas, geográficas, sociopoliticas y 
económicas estan relacionadas in trín secamente, y donde la interacción de 
estas ultimas con el resto ejercen efec tos de amplio alcance que van más allá 
de sus límites y al mismo tiempo reciben restricciones extra-económicas de 
distinta naturaleza. 

"Ni los recursos naturales ni la capacidad de asimilación de los ecosistemas 
son infinitos, ni la distribución del ingreso es ambiental y económicamente 
neutral, ni se satisfacen los requisitos del desarrollo de un país 
exclusivamente con tasas crecientes del PIB" 52. 

50 Para Francisco Alburqucrque ·'El lerritorio y la descentralización forman parle sustancial del pr()(e50 de 
desarrollo de un pa i5; en consecuencia los gobiernos I()(ales y regionales se cons!i!u~n en actores importantcs y 
prolagonisu15". "Ajuste estructural e iniciativa de desarrollo local"'. Comercio f.xlerior. Vol. 51 Núm. 8. MéxiCO. 
agosto de 2001. p. 676. 
JI Planela.cotn. www.planeJa.com. 2002. 
11 Mullot Villareal, Carl05. Op. cit p. 1117. 
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Emprender un modelo que tan siquiera se acerque al cumplimento de los 
criterios de sustentabilidad mencionados requiere como ya se ha mencionado 
y sin pecar de necedad, una reestructuración significativa del sistema 
productivo. Por otra parte, es imperioso un marco institucional adecuado que 
permita la creación de un mercado con tecnologías y bienes ambientalmente 
más favorables, mayor disponibilidad de información de las actividades que 
conllevan a un riesgo ambiental por parte de los productores, así como el 
fortalecimiento de las normas ambientales tanto en exigencia como en 
claridad. 

En Mexico en 1990 se atendieron ciertas iniciativas en busca de una solución 
a l deterioro ambiental ocasionado por el auge y expansión de los llamados 
'mega proyectos' al incluirlos dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico 
de la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
antecedente indirecto de la actual Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

Un paso fundamental en materia de valorización de los recursos tanto 
naturales como culturales se dio con la definición de la politica turistica del 
país en el Programa para el Desarrollo del Sector Turismo 1995-2000, en el 
que se concibe al desarrollo turístico susten table como un pilar fundament.a1 
para aumentar la competitividad de los productos turísticos del país, 
reconociendo que la sustentabilidad y la competitividad no serian capaces de 
responder el uno sin el otro a los desafíos que plantean las tendencias del 
desarrollo y de los mercados turisticos nacionales e internacionales 53. 

Lograr la competitividad sobre la base de la definición e instrumentación de 
políticas de sustentabilidad, implica esfuerzos capitales para preservar y 
aprovechar los recursos natura les renovables y no renovables de una manera 
funcional (productiva y rentable) en beneficio de la calidad de vida de las 
personas que habitan las regiones turisticas. 

El programa establece como objetivos: aumentar la competitividad del sector, 
promover el desarrollo turistico sustentable, generar empleos, captar divisas y 
fomentar el desarrollo regional, en cuanto a las politicas turisticas, el 
programa establece una politica de seguridad jurídica y desarrollo 
susten table, cuyas lineas de acción son las siguientes: 

Il Vid. Molina, Sergio. Op. cit. p. 159. 
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... Garantizar el uso racional de los recursos naturales en la explotación 
turistica, evitando su degradación y promoviendo inversiones para su 
cuidado y regeneración . 

... Procurar la creación de normas transparen tes y precisas para el uso del 
suelo en los destinos turisticos 5~ . 

~Por otro lado, en el marco de la Alianza para el Turismo en 1995, se 
identificó una serie de acciones destinadas a promover el desarrollo 
sustentable del turismo. Entre las cuales podemos mencionar: 

... La elaboración de planes de manejo para el sistema de a reas naturales 
protegidas. 

... Promover la participación de las comunidades en los proyectos de 
desarrollo sustentable en zonas de interés ecológico y cultural. 

... Acelerar el proceso de dictaminación de estudios de impacto ambiental, 
por parte del Instituto Nacional de Ecología simplificando los trámites. 

... Elaborar los programas para el aprovechamiento turístico responsable de 
los parques nacionales que alojan a la ballena gris en el estado de Baja 
California Sur" 55. 

Por medio de lo anterior se advierte ulla creciente incorporación a la politica y 
estrategia turistica de México de temas prioritarios como la sustentabilidad 
para así promover una estructura turistica sobre bases cualitativamente 
diferentes. 

Empero en la práctica los esfuerzos por mejorar el panorama de atractivos 
naturales turisticos, se ven inhibidos por la acción de fuerzas más potentes 
emitidas por ciertas estructuras y obedece a objetivos claros: la protección de 
ciertos intereses económicos sobre los ecológicos, por lo cual es necesario 
aclarar que cuidar lo económico no necesariamente implica resguardar lo 
ecológico, sin embargo preservar la ecología si beneficia el aspecto económico 
en lo inmediato pero sobre todo a largo plazo. 

s,o lbid. p. 159.101. 
'1 Ibid. p. 101. 
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2. /./ . Cumbre MUllditll sobre Desarrollo Sostenible 

La ecología es un ~bien público~. es decir. un bien cuya existencia es 
fundamenta l para todos. Cualquie r destrucción que hagamos de la ecologia 
proveniente de cualquier lado afecta a todo el mundo y no solamente al 
causante. Y como suele suceder con los bienes públicos, todos hacemos uso 
de los mismos, pero no hacemos nada por mantenerlos en buen estado, 
permitiendo que et egoísmo y caracter depredador del hombre conduzcan a su 
destrucción 56. 

El objetivo de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se llevo 
acabo del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 en la Ciudad de 
Johannesburgo, Sudafrica era esencialmente llevar a la practica todos 
aquellos instrumentos que ya habían sido señalados y acordados en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada 
en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil también conocida como 'Cumbre 
de la Tierra' o como 'Cumbre de Rio' para la pronta solución de la crisis 
ecológica quc aqucja al planeta c ntero. 

Aún cuando esta Conferencia internacional proclamó el desarrollo 
sustentable como un objetivo alcanzable para el mundo es bien conocido que 
los objetivos enunciados sobre este concepto e n la Agenda 2 1 no han sido 
logrados, ya que siguen pendientes aspectos clave, como la puesta en 
practica de un verdadero y congruente compromiso politico y la 
dispon ibilidad de recu rsos para financiar las metas trazadas hace diez años. 

Si bien la meta de la Cumbre de J ohannesburgo era reforza r los compromisos 
establecidos una década atrás, máxime ta mbién era hacerlos funcionales 
acordando una agenda global con acciones claras y precisas que partieran 
con el respa ldo internacional para consecutivamente llevarlas a cabo en el 
ámbito nacional, así como mecanismos para medir el cumplimiento de las 
metas establecidas para el desarrollo sostenible. En esta ocasión el debate 
debía responder a mas y mayores demandas como la pobreza , la salud y la 
educación . 

'" Vid. Caslaingls. Teillery Juan. " Asi vamos ... economía y ecologia·· . f;I Em(mÓj'To. México. Jueves 5 de 
septiembre de 2002. p. 39. 



"Al inaugurar la cumbre, el Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki dijo que 
una sociedad humana basada en la pobreza de muchos y la prosperidad de 
pocos es insostenible. Recordandoles a los países desarrollados que la mayor 
"cosa insoste nible" que esta frente al mundo es que todavía hay gente que 
muere de hambre, no t iene acceso al agua potable y a la energía, tampoco 
tiene posibilidad alguna de curarse y educarse. Cuestión que es inaceptable, 
porque hoy, por primera vez en la historia de la Humanidad, la sociedad 
posee la capacidad, los conocimientos y los recursos para erradicar la 
pobreza y el subdesarrollo" 57. 

Siendo la Declaración Politica y el Plan de Acción de Johannesburgo los 
principales lineamientos para el desarrollo sostenible durante los próximos 
10 años, poco modifican lo adoptado en Río de Janeiro. Con todo eso, uno de 
los mayores logros que se obtuvieron en esta Cumbre fue el compromiso de 
reducir a la mitad el número de personas que no poseen agua potable en sus 
casas, y por lo tanto tampoco las mínimas condiciones de salubridad, que 
según datos de la ONU para el afio 2015 sumaran 2 mil 400 millones de 
personas; otro de los mas sobresalientes resultados en este encuentro fueron 
los avances consegu idos para la entrada en vigor de! Protocolo de Kyoto, cuyo 
objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a las que se 
atribuye el calentamiento global, y que trae como consecuencia e! cambio 
climatico. 

Este documento establece que su vigencia comenzara cuando lo hayan 
ratificado los países industriales que en su conjunto eran en 1990 
responsables del 55% de las emisiones. En el marco de 'Río + 10' como 
también se le conoce a la Cumbre de Johannesbu rgo, China y Estonia 
informaron que ya ratificaron e! acuerdo, ademas Rusia, Japón y Canada 
anunciaron que lo ratificarán próximamente , quienes en total sumándose a 
los 89 paises que ya habían ratificado el Protocolo con a n terioridad, superan 
el porcentaje requerido para su puesta en marcha. Sin embargo , Estados 
Unidos, el mayor productor de gases de efecto invernadero con el 36.1 %, 
decidió ignorar los a cuerdos y no ratificar el Protocolo, con el argumento de 
que afecta sus intereses nacionales . 

""Salvar al Planeta. Objet ivo en J o h~nnesbllrgo". F..xsélsior MÜico. Ai'lo LX XX VI Tomo IV. Manes 27 d~ 
Agosto de 2002. p. 16·A. 
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"Las emanaciones estan relacionadas con el modelo de industrialización y 
consumismo desigual. Una quinta parte de los paises ricos producen 53% del 
bióxido de carbono, mientras los mas pobres sólo son responsables de 1.2 por 
ciento" 58. 

La administradora de Protección Ambiental estadounidense dijo que 
Washington apoyaba la ratificación del tratado por otros países, pero insistió 
que sus disposiciones no eran adecuadas para Estados Unidos, afi rmando 
que su país toma otras medidas para limitar los cambios en el clima. Posición 
por la cual Estados Unidos fue seriamente criticado durante la Cumbre, pues 
es aquí precisamente donde radicaba una de las mayores congruencias 
esperadas por la sociedad internacional en su conjun to, que Estados Unidos 
asum iera sus compromisos con este planeta; de modo que su negativa es 
injustificable cuando se evalúa su actividad contaminan te. 

Cabe señalar que de acuerdo con los señalamientos de la ONU, la Unión 
Americana no sólo produce mas gases de efecto invernadero que cualquier 
otro pais, sino que tambien consume mas de la cuarla parle de la energia del 
planeta, con únicamente el 5% de la población mundial. 

Absurdamente, Estados Unidos afirmó que su país es el líder mundial en 
'desarrollo sustentable', solamente porque presentó cinco iniciativas de ayuda 
para el desarrollo de los paises pobres 59 . 

En lo que se refiere a los deslucimientos de esta llamada de emergencia para 
lodos los países en pro del desarrollo sustentable, es la cuestión de la energía 
-"2,500 millones de personas carecen de servicios modernos de ene rgía" 60_. 
El Plan de Acción no incluye metas precisas de energias renovables, como 
querian Europa y América Latina (10 por ciento del total para el 2010), y en 
su lugar se incluyó un parrafo acerca del aumento progresivo de este tipo de 
fuentes de energía, pero de manera voluntaria, sin especificar porcentajes ni 
rechas tal como lo deseaba el gobierno de Washington. Los combustibles 
fósiles como el carbón, petróleo y gas natural satisfacen el 80% de la 
demanda energética global hasta la recha 6 1. 

a Chavarrla, Rosa Ma. Op. ei!. p. 9. 
j9 Castaingts, Tcillery Juan. '·Así vamos .. crecimienlo"y ecologla". El Bmmcicr.¡. Jueves 29 de agosto de 2002. 
Op. eil. p. 33. 
00 Lozano. Octaviano. "Desenificado, un Cuano del Planeta"'. f.xc4lsior. Mhico. A~o . LXXXVI. Tomo IV. 
Dom¡ngo7 de julio de 2002. p. 1. 
61 Vid. '·D«epdón general al culminar la Cumbre de la Tierra·' . El Finªn(ie~º. Mé~ico. Jueves 5 de septitmbre 
de 2002. supra p. 32. 
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"Si lo ejemplificamos, el calentamiento global es resultado de un intenso uso 
de hidrocarburos fósiles. Durante los ú ltimos 50 años, su consumo mundial 
se quintuplicó y México, junto con China y Corea, se convirtió en una nación 
que aumenta la emisión del bióxido de carbono" 62. 

Con la aprobación de estos documentos convenidos por los representantes de 
191 países se intenta crear un modelo de desarrollo apoyado en tres pilares: 
progreso económico, justicia social y cuidado del medio ambiente. En suma, 
si el crecimiento de los paises, regiones, ciudades y localidades se da a 
expensas del medio en general y de la depredación de recursos naturales en 
particular, dificilmente se le podria referir como desarrollo. 

"'Ya hacia referencia Marcelo Purtado de la ONO Greenpeace al terminó de la 
111 reunión preparatoria de la Cumbre de Río + 10 en abril de 2002: "si lo que 
tenemos a mano aquí (en la Prepcom 111) es un buen ejemplo de qué clase de 
documento será discutido en Johannesburgo, probablemente no necesitamos 
una Cumbre" 63. 

En este marco el PNUMA por medio del informe que presentó en mayo de 
2002 preparado para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable 
llamado 'Perspectivas del Medio Ambiente Mundial' pidió a la comunidad 
internacional medidas urgentes para evitar que 70% de la superficie del 
planeta quede afectada por desastres dentro de 30 años. Por ejemplo, en la 
India la degradación de tierras cultivables por acción humana implica 
pérdidas de unos 10,000 millones de dólares por año, equivalentes a 4 .5% del 
PIS de ese país. 

"El PNUMA afirmó también que en el 2032 habrá entre 2,000 y 3,000 
millones de personas mas para alimentar si no se toman medidas urgentes, la 
escasez de agua afectará a la mitad del planeta asi como la cuarta parte de 
los mamíferos habra desaparecido. 

Crecientes problemas ambientales aumentaron la cantidad de personas 
damn ificadas por desastres naturales de 147 millones en los años 80 a 211 
millones en los 90's, y el mundo perdió en 1999 mas de 100,000 millones de 
dólares a causa de ese tipo de catástrofes" 64 . 

• : Chavarrfa. Rosa Ma. Op. cil. p. 9 . 
•• Tierramérica. Medio Ambienle)' Desarrollo PNUMA. PNUD. www.icrramcrica.ncl. 2002. 
"' Idem. 
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Debemos recordar que las ciudades ocupan menos del 2% de la superficie de 
la Tierra, pero utilizan 75% de los recursos del orbe. Mas de mili 00 millones 
de personas viven en pobreza extrema con menos de un dólar diario; cerca del 
30% de la población mundial padece algu na forma de desnutrición . De toda 
el agua del globo, cerca del 97 .5% es salada, y del restante 2.5 de agua dulce, 
70% esta congelada en los cascos polares 6S. 

En lo que concierne a América Latina y el Caribe, estos hicieron un atento 
llamado a promover una nueva racionalidad ambiental a nte la Cumbre de 
Johannesburgo a través de un 'Manifiesto de Ética Ambiental' el cual subraya 
la importancia de la educación, y apela a practicar una nueva economía co n 
una calidad moral, ecológica y cultural. Según las declaraciones del director 
regional del PNUMA; los altos índices de pobreza en América Latina y el 
Caribe (con mas de 224 millones de personas) son los principales elementos 
que frenan el avance hacia el desarrollo sustentable y cuyo ritmo de 
crecimiento no ha podido se r revertido. 

La contaminación de la s aguas, el deterioro de los suelos, el menoscabo de los 
ecosistemas marinos y costeros evidencian la magnitud del deterioro en la 
región a diez años después y donde año con ano se pierden un promed io de 
seis millones de hectáreas de bosques y existen otras 250 millones de ha. de 
suelos agrícolas menoscabadas, mientras sólo el dos por ciento de las aguas 
recibe un tratamiento adecuado y la gente vive en ambientes urbanos poco 
sanos. 

~Es incuestionable que Johannesburgo fue, quizá, la última llamada para 
salvar de un futuro caótico a la humanidad. Por ello, los jefes de Estado y 
Ministros ahí reunidos estaban obligados a un pacto ético para pasar de la 
agenda formal de la Cumbre a compromisos en las cinco arcas de prioridad 
definidas por el secretario general de la ONU, Kofi Annan: 

Primera: mejorar el acceso al agua a por lo menos mil millones de 
personas y proveer de saneamiento adecuado a dos mil mi!1ones mas; 

Segunda: hacer accesibles y baratos el abastecimiento de energía a dos 
mil millones de personas; incrementar el uso de fuentes de energía 
renovable y ratificar el Protocolo de Kyoto; 

"Vid. NielO. GeraNio. "La renexión de Johannesburgo". El FinancierQ. Mtxico, Jueves 5 de septiembre de 2002. 
p,38. 



Tercera: revertir la degradación de las tierras que afecta a dos tercios de 
la superficie cultivable en el mundo; 

Cuarta: detener la pérdida de la biodiversidad y revertir los procesos que 
han destruido aproximadamente la mitad de la selva pluvial y los 
manglares de la tierra y que amenazan a 70% de los arrecifes de coral; 

Quinta: reducir la contaminación del aire que mata anualmente a tres 
millones de personas y la incidencia del paludismo asociado con el agua 
contaminada y la falta de saneamiento~ 66. 

Es cierto que hubo logros en la Cumbre de Johannesburgo, pero aún así, los 
resultados no cubrieron las expectativas para el planeta. Yin Shao Loong de 
la ONO Red Tercer Mundo declaró ~Si es esto lo que vamos a mostrar al 
mundo como resultado fmal de las reuniones de la comunidad internacional 
desde Rio ... , estamos diciendo a l mundo que se busque otro planeta, porque 
ningún gobierno está tratando de hacer de este lugar mejor para nadie" 61. 

Faltó com promisos y convicción en las autoridades y humildad para que 
reconocieran que su poder es finito. 

2.2. Definición, Desarrollo y Alcances del Ecoturismo en el Mundo 

Después de la industria del petróleo y de la fabricación y venta de 
armamen tos, el turismo es actualmente la tercera actividad comercial del 
planeta en cuanto al ingreso de divisas para la economia mundial se refiere, 
causa suficiente para un serio análisis sobre el creciente impacto cultural y 
ambiental que esta actividad trae consigo. 

Si bien es cierto que el turismo ha representado una actividad importante por 
ser un fenómeno masivo que requiere de una gran infraestructura y 
complejos servicios que, valga la pena indicar no siempre han tenido una 
adecuada planificación, lamentablemente también se ha convertido en un 
constante detonador del menoscabo del medio ambiente natural y social. No 
sólo ha transformado el aspecto fis ico de las zonas turisticas sino que ha 
generado graves trastornos ecológicos: destrucción de ecosistemas, 

" ¡dem. 
., TierramériclI, Medio Ambiente y DesllrTollo PNUM.~ . PNUD. Op. cit. 
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disminución de la cantidad y calidad del agua, empobrecimiento de los 
suelos, extinción de multiples especies de fauna y flora, devastación pesquera 
y contaminación del mar, igualmente en no pocas ocasiones esta actividad ha 
contribuido en la desintegración de actividades económicas tradicionales, en 
los fenómenos de crecimiento poblac ional desordenado, migración, 
provocando muchas veces aculturación, falta de servicios públicos, entre 
otros . 

~La Organización Mundial del Turismo pronostica que para el año 2005 habra 
alrededor de 1,047 millones de llegadas turísticas a escala internacional cuya 
derrama económica permitira crear 328 millones de empleos directos. Para 
ese año no muy leja no por cie rto, el turismo se habra ubicado entre las 5 
primeras actividades come rciales para la mayoria de los paises del orbe, es 
decir que para mas del 80% de las naciones el turismo sera una actividad 
prioritaria y para casi un 40% de ellas el turismo les representara la principal 
ruente generadora de divisas" 68. 

De igual forma, la OMT estima que el turismo internacional creció en mas de 
un 57% durante la decada de los ochenta y otro 50% mas en la decada dc los 
noventa, por ejemplo en 1993 hubo aproximadamente 500 millones de 
turistas internacionales, en 1995 567 mi!lones 400 mil personas realizaron 
viajes turisticos con lo cual permitieron la recaudación de 3.7 billones de 
dólares, dando ocupación a 204 millones de empleados, lo que significa e l 
10.6% de la fuerza de trabajo mundial a diferencia del año anterior (1994) 
cuando la industria sin chimeneas ocupaba a uno de cada 15 empleados en 
todo el mundo, es decir, 127 millones de pe rsonas. 

Considerando los datos de la OMT, por primera vez en la historia, el número 
de las llegadas turísticas internacionales ha rebasado la frontera de los 700 
millones, a pesar de las desalen tadoras expectativas y de los debates sobre la 
crisis. En total el año pasado se registraron 715 millones de llegadas 
turisticas, cifra que representa 22 millones más que en 2001 o, en 
comparación con "el año del milenio" -que para muchos expertos es la 
referencia obligada- casi 18 millones más 69 . 

.. Declaración de 1 a secretaria de Turismo, l eticia Navarro, durante la a pertura del Primer Foro Nacional de 
,urismo de Aven(ura y Ecoturismo. Secretaria de Turismo (SecruR). Mhico. D.F. Junio. 2001 . 

Vid. "El Turismo en 2002: mejor de 10 esperado", Lll Agenda ¡le Viajes LM¡"am",iricq. Ailo 2. Num. 13. Abril 
de 2003. Buenos Aires, Argentina. p.16. 
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"Precisamente para el año 2000 este organismo esperaba que el numero de 
turistas internacionales ascend iera a 661 millones de personas, y 
efectivamente varios expertos aclamaron el año 2000 como un excepciona! 
año para el turismo con una suma total de 697 millones 452 mil personas"70. 

Este gran dinamismo que nos reflejan los datos actuales presentan una 
excelente oportunidad para la consolidación de este segmento ya que 
nuevamente la Organización Mundial de Turismo pronostica un crecimiento 
del 4.3% anualmente en las Itegadas de turistas internacionales dentro de los 
próximos veinte años esperando que la misma corriente de turis tas 
internacionales t raiga consigo un crecimiento del 6 .7%, anual de los ingresos 
generados . 

"De esta suerte, hoy por el mundo se desplazan mas de 700 millones de 
personas que transitan de un lugar a otro, cruzan fronteras deseosos de 
conocer otros lugares y otras personas y formas de ser; ello significa que 
mientras en 1950 viajaban como proporción de la población mundia l uno de 
cada 100 habitantes, actualmente lo hacen JI de cada 100, lo que ha dejado 
una derrama económica de 470 mil millones de dólares, consolidando a esta 
industria como la actividad de exportación numero uno en el mundo al 
crecer durante el 2000 7.3%, el mayor indice de crecimiento de los ultimas 
diez años y cerca del doble del registrado en el año anterior" 7 1. 

Aunque el crecimiento de la actividad turistica se ha sustentado en el llamado 
modelo turístico convencional de 'sol y playa', modelo que surgió después de 
la II Guerra Mundial como una forma de reactivar la economia y un aliciente 
emocional para las personas, y cuyo auge a escala mundial se dio a partir de 
los años cincuenta; para finales de los ochenta este modelo empezó a 
debilitarse y su crisi s se manifestó por medio de la espiral descendente de los 
grandes centros turísticos tradicionales, fenómeno que preocupó por mucho 
en ciertas zonas del mediterráneo europeo y que llevó a trabajar sobre 
diversos documentos como el Plan Azul. 

Ello se debe a varios factores: el excesivo y muchas veces descontrolado 
desarrollo de infraestructura fisica turistica que ocurrió en muchas playas 
alrededor del mundo, movido principalmente por motivos especulativos, que 
terminó por degradar el entorno natural de muchos sitios que en aquellos 
momento eran considerados atractivos; sumándose a l hecho de que la gente 

lO "World Tourism stalls in 2001" . World Tourism Organi:alÍO/l (WTO). v,ww world-lourism.org. 2002. 
l ' Declaración de la secretaria de Turismo, Lelicia Navarro. Op. cit. 
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comenzaba a estar mejor informada respecto a contraer cancer cutimeo por 
exposición prolongada al sol como consecuencia de la disminución de la capa 
de ozono sobre todo entre la raza blanca; inclusive el interes creciente de la 
sociedad internacional por la ecología y su consternación por la degradación 
ambiental del planeta; así como el deseo por conocer de primera mano 
paisajes, fauna y culturas muy singulares casi podríamos decir únicas que 
los impulsara a realizar viajes de conocimiento y exploración, mas que 
pasivas visitas a playas. 

De hecho a n te la baja calidad y casi nula experiencia de las vacaciones 
ofrecidas por el modelo turistico convencional, producto de la estandarización 
de la oferta y de [os servicios, así como un manejo impersonal de los turistas, 
ha surgido y con un gran empuje una nueva corriente turística el llamado 
rurismo alternativo capitalmente en los paises desarrollados quienes dadas 
sus circunstancias los mayores generadores de la demanda de este tipo de 
turismo. 

El turismo alternativo tiene como destino la naturaleza misma e incluye todas 
aqueHas practicas turisticas como el turismo de aventura, cientifico, 
cinegetico, montamsmo, campismo, buceo, safari fotografico, canotaje 
espeleología, ecoturismo, etc., mostrándonos un abanico muy amplio de 
gustos y preferencias para el visitante al momento de establecer sus intereses 
personales. 

Esta nueva corriente turística es resultado de los cambios en los valores y 
hábitos de vida que se han venido gestando en las poblaciones de los paises 
desarrollados, que procuran mejorar su calidad de vida mediante un medio 
ambiente mas limpio y una utilización del tiempo libre más positivo y 
propositivo. Por ejemplo en gran parte de los países europeos como en 
Alemania, los gobiernos obligan a que el sector industrial mantenga una 
responsabilidad para con el medio, lo que se llama 'un limpio comportamiento 
verde', so pena de perder sus licencias. 

Efectivamente, estas sociedades con altos ingresos, sometidas a las tensiones 
y a la frialdad de las ciudades, estan en constante búsqueda por cómo 
mejorar su calidad de vida, de tal manera que demandan servicios turísticos 
en los que encuentren satisfacción a una diversidad de intereses, atención 
personalizada, destinos vacacionales naturales únicos y con un ambiente 
limpio y protegido. 

7J 
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Segun encuentas inte rnacionales recabadas en 1994, uno de cada dos 
tu ristas alemanes, considera la calidad am biental como u n elemento esencial 
en la decisión de su destino vacacional y el 38% de los turistas ingleses la 
consideraban como elemento básico para decidir regresar a un destino 
vacacional. Se estima que casi el 20% de la población can adiense mayores de 
15 años, realizan al año actividades turíslÍcas relacionadas con la apreciación 
de la naturaleza 72 . 

De acuerdo a los datos de la OMT, el segmento turístico que actualmente 
experimenta el más acelerado crecimiento es precisamente el turismo 
a lternativo. "Se estima entre 10 y 30% como tasa de crecimiento anual de la 
demanda de turismo de naturaleza" 73. Como ejemplo, este tipo de turismo 
generó en 1989 alrededor del 7% del gasto tota l en viajes internacionales y 
significó una importan te entrada de divisas para los paises receptores del 
mismo; en las Maldivas (nación que consta de 1,190 pequeñas islas en el 
Océano tndico), uno de los destinos de buceo más grandes del mundo, el 
turismo constituyó en 1993 mas del 80% de su PIB. Para 1994 en Kenia , los 
safaris generaron 400 millones de dólares. 

En Costa Rica el turismo de historia natural, de aventura tropical y de 
contemplación de aves silvestres representó más del 75% de su turismo 
general colocandose como la segunda fuente de divisas en ese país. Las 
barreras de coral de Belice reciben alrededor de 128,000 turistas anualmente 
dejando una derrama superior a los 20 millones de dólares. 

En definitiva, estas practicas turísticas prese n tan importantes diferencias 
entre s i, aún cuando todas tienen en comun la natura leza como destino; 
algunas sólo representan nuevos destinos turísticos, pero otras, como el 
"ecofUnsmo· o "turismo ecológico· implican una modificación total y radical de 
la práctica social en s i, desde el momento en que modifica el rol y status de 
las instituciones encargadas de reproducir la práctica turística y en 
consecuencia transforman también la actividad económica. 

11 !'lrme/n. tom. Op. c il. 200] . 

" Lic. Eduardo l3arrosso Alarcón. Op. t ll. 
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El eco turismo surge, de acuerdo a los estudiosos del ramo, entre los años 60's 
y 70's y empieza a cobrar una fuerza mayor a partir de los 80's hasta 
nuestros días. En este transcurrir del tiempo se ha escrito mucho sobre 
turismo ecológico sin un consenso sobre su significado real dadas las 
múltiples formas que rodean a la oferta de actividades de este tipo de 
turismo, incluyendo una amplia variedad de operadores y la forma en que las 
practica una diversidad aún mayor de turistas. 

The Internatíonal Ecotourism Society (La Sociedad Internacional de 
Ecoturismo) en 1991 produjo la siguiente definición: "El ecoturismo es un 
viaje responsable hacia alguna area natural e implica la conservación 
sosten ible del medio ambiente y el bienestar de la población loca l~ 74 • 

A su vez Carter lo define como "una forma de 'turismo a lternativo' y 
ciertamente responsable en el con texto ambiental, sociocultural, moral y 
práctico y finalmente añade la connotación que debe ser sustentable, 
indicando con ello que la sustentabilidad involucra la explotación racional 
presente de la actividad turística al tiempo que debe conservarse el medio 
ambiente pa ra beneficio de futura s genemcioncs~ 7:; . 

The Ecotourism Society (La Sociedad de Ecolurismo) define al eCOlurismo 
como: "el viaje responsable por parte del turista hacia a reas naturales, el cual 
promueve la conservac ión del ambiente y el mejoramiento del ni vel de vida dt: 
las comunidades que se visitan H 

76, 

Ruiz Sandoval otro estudioso del tema propone en t 997 que el ecoturismo "es 
la expresión económica del deseo de conocer y visitar los espacios naturales 
de manera ordenada y responsable", enfatizando mas rigurosamente que el 
ecoturi smo "busca minimizar los impactos ambienta les, que valoriza y 
contribuye activamente a la conservación de los ecosistemas y que genera 
asimismo ingresos para la población localH 77 , 

""Whal i~ EcOlourism?". The NOlllrl' Cnn .• ervonq . www.lI1c .org.2001 . 
" Carballo. Sandoval Anuro. "Concepción y Perspcct ivas del EcolUrislllo CIl Müico··. {'/' '''<,III.'·um. 

Op. cil. 2002. 
" Idem. 
" ldem. 
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Lo mas interesante tal vez sea el reconocimien to intcrnacional de que el 
término ecoturismo, así como su definición preliminar fueron acuñados desde 
1983 en el mes de julio por el Arquitecto Hector CebaBas Lascunlin: 
"Ecoturismo es un turismo que implica u n viaje hac ia areas naturales 
relativamente inalteradas con la .finalidad especifica de estudiar, admirar y 
disfrutar los atractivos naturales, asi como cualquier manifestación cultural 
(del presente y del pasado) que se encuentre en estas áreas. Implicando con 
ello un acercamiento cientifico, estético o filosófico, aunque el ecoturista no 
requiere necesariamente de ser un cienlifico, artista o filósofo 
profesionalmente hablando~ 711. 

Esta definición fue popularizada a través de varios eventos internacionales 
sobre el turismo y medio ambiente así como por diversos documentos , sin 
embargo para 1993 esta definición preliminar fue revisada por su autor , 
definiendo a l ecoturismo como "aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar areas naturales relativamente sin 

disturbar, con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (asi como cualquier 
mani festación cultural del pasado y del presente) que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propLcLa un 
involucramien to activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 
locales" 79 . 

Oficialmente la IVCN adoptó esta definición durante el Primer Congreso 
Mundial de Conservación de esta ONO en 1996. La cual a su vez es 
compartida por otra organización no gubernamental, The Natu re Conservancy 
reconocida por la sociedad internac ional. 

El enfoque de las defin iciones aquí expuestas son realmente muy similares 
entre ellas, no obstante esta multiplicidad de defi niciones causa mucha 
confusión, puesto que no pocas veces la noción de ecoturismo se percibe 
como sinónimo de ciertas actividades propias del turismo de aventura o en su 
defecto se u tiliza de manera indistinta del turismo sustentable, conceptos 
estos que si bien tienen relación no representan Jo mismo, causando malos 
entendidos en tre los diferentes niveles de la estructura social. 

11 "ECOlourism Champion: A conversalion wilh Heclor Ceballos·Lascurain", Plum:/O,com, Op. cil. 2002. 
19 ldcm. 
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El ecoturismo también ha sido definido como un producto mas en el mercado 
turistico. Sin embargo su fuerte orientación hacia principios, directrices y su 
certificación basados en los estimdares de sustentabilidad le otorgan una 
posición inusual en la estructura turística, en otras palabras, el turismo 
ecológico es un subcomponente en el campo del desarrollo turistico 
sustentable 80. 

"En cuanto al turismo de naturaleza se refiere, el ecoturismo se distingue del 
mismo por su énfasis en la conservación y educación, por la responsabilidad 
y concienciación del turista asi como por una activa participación 
comunitaria" 81. 

De la misma forma el Dr. Dieter Paas, Coordinador de Alianzas Politicas del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hace una diferenciación 
entre las personas que llevan acabo una actividad ecoturistica, ya que, aún 
cuando se encuentran dentro del mismo tipo de turismo, sus demandas 
dineren entre si, de modo que encontramos los siguientes tipos: 

~ El ecoturista comprometido: es aquel que se involucra en proyectos de 
conservación e investigación; interés en aspectos especiales; participar en 
cursos y talleres. 

~ El ecoturista interesado: su principal interés es observar la flora y fauna; 
obtener amplia información ambiental y apoyar la conservación. 

~ El ecoturista casual: desea observar animales 'carismáticos' en su 
hábitat; facilidad de acceso; así como llevarse recuerdos (souvenirs) . 

~ El ecoturista con interés cultural: prefiere combinar el disfrute de la 
naturaleza con visitas a sitios de interés cultural. 

~ El ecoturista de salud: tiene como principal interés combinar aplicaciones 
de salud natural con caminatas y descanso en medio de la naturaleza 82 . 

lO Vid. ~Ecolourism as a concepf' . United Nalioru Enviror/men! Programme. www,uneplic ,org.200l. 
. , " Whal is Ecolourism?". Op. (il. 
Il Dr. Dieler Paas, Coordinador de Alianzas Polllicas del Progmnm de las Naciones Unida. .. p.1ra el [)esarrollo. 
"El EC01urismo como raCl0r de Desarrollo·· Ponencia presentada dumnle el Sí'glmdo Foro Nocimllll de l"uflsmo de 
Avelllura v EcOlurismo. Secretaria de Turi smo (SECTUR). México, D.F, Junio. 2002. 
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"Actualmente el porcentaje del mercado ecoturístico dentro del mercado 
turístico internacional es del 3% y de acuerdo con los expertos este segmento 
se encuen tra en fue rte expansión con un alto potencial de crecimiento~ 83 . 

En el marco del ecoturismo existe la Observación de Cetáceos (Whale 
Watching), actividad cuya virtud permite la protección de los grandes 
mamíferos marinos con un alto grado de eficacia sin contar su excelente 
rentabilidad y susten tabilidad. 

"Ochenta y siete localidades alrededor de mundo desarrollan actua lmente el 
Turismo de Observación de Ballenas, una creciente industria que atrae 
alrededor de nueve millones de visitantes al año , generando ingresos por más 
de 1 billón de dólares" 84 . 

"La tasa de crecimiento del Whale Watching se debe al aumento del número 
de visitantes y la proliferación de esta actividad en nuevas regiones alrededor 
del mundo. Por ejemplo, el número de ciudades donde se realiza dicha 
actividad aumentó u n 134% en sólo cuatro años" 85, 
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" Fuente: Hoyt, Ench. Whale Watchmg 2000". 

"Los ingresos económicos generados por esta industria han beneficiado 
directamente a cerca de 492 comunidades alrededor del planeta, gracias a la 
creación de nuevas fuentes de trabajo y diversos negocios asociados como 
hotelería, campamentos, gastronomía, venta de productos, etc. 

IJ Lic. Eduardo Barroso. Op. eit. 
.. Cfr. Hoy¡, Erich. ~Whalc Watching 2000: Worldwidc Tourum Numbers, Expenditures and Expanding 
Socioecononúc Bencfits" Intcmational Fund for Animal Welfare. U.K. 2000. www,planelacomy 
www.levjalha.cl. 
u Idem. 
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Son precisamente estas últimas actividades las que generan mayor cantidad 
de ingresos económicos a las comunidades dedicadas al Turismo de 
Observación de Ballenas" 86 . 
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Fuente: Hoyt, Erich. "Whalc Watching 2000". 

Por el otro lado nos damos cuenta que el turismo es una actividad que por 
excelencia se ha definido en comun acuerdo con la orientación económica 
preponderante cuyo objetivo siempre es el mismo: la máxima y rá pida 
rentabilidad de la inve rsión. Por lo que no es extraño que el turi smo 
alternativo y su espectacular crecimiento también se conviertan en una 
amenaza para el medio ambiente. 

En opinión de los expertos, la magnitud y ritmo de su crecimiento, la fa lta de 
planeación y politicas ambientales, es decir, planes de ordenamien to 
ecológico, estudios de impacto ambiental, capacidad de carga de los 
ecosistemas, entre otros; y el hecho de que la promoción de esta activida d la 
manejen agencias de viajes interesadas en la capta ción de la demanda mas 
que en la preservación del medio, es lo que esta generando una situación 
extremadamente peligrosa para los ecosistemas maxime cuando son frági les , 
asi como para las areas naturales protegidas de en los que se desarrolla esta 
nueva actividad turística. 

$o Idem. 
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Sin duda alguna, el turismo alternativo se perfila como un segmento dentro 
de la estructura turística que promueve actividades recreativas en lorno a 
atractivos paisajes naturales poco intervenidos, con cierta preferencia por las 
áreas naturales p rotegidas, donde las actividades van desde fines científicos, 
observación de fauna, fOlografia del ambiente natural , actividades cinegeticas 
(pesca y caza) así como tambien deportivo y de aventura; sin perjuicio de lo 
anterior, el ecoturismo además de compartir dichas caracteristicas se 
caracteriza por una nueva actitud del turista frente a la naturaleza, al 
implicar una valoración elica de la misma y la preocupación por su 
conservación; una mejor utilización del tiempo libre y que además los 
ingresos generados se reflejan en beneficios para la comunidad anfitriona 
permitiendo con ello una mejor calidad de vida en toda la estructu ra 
ecoturistica. 

Asi bien el ecoturismo va más allá de un simple viaje hacia la naturaleza, 
constituye una nueva concepción de la actividad, tanto como práctica social 
como práctica económica. Su primordial objetivo es mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones receptoras, al mismo tiempo que preserva el medio 
ambiente junto con los recursos naturales, compatibilizando la capacidad de 
carga y la sensibilidad de un medio ambiente natural y cultural con la 
práctica turistica. 

Desde el punto de vista de quien proporciona el servicio, el ecoturismo 
representa el instrumento por el cual la comunidad anfitriona puede 
reapropiarse de los recursos naturales de la zona, continuando con la gestión 
del servicio y por último la recuperación de los beneficios. Por ende posibilita 
una organización mas funcional mejorando la calidad de vida de la población 
donde el común denominador sean las relaciones sociales por cooperación y 
solidaridad humana. De aqui que el ecoturismo se compromete a una 
'reconceptualización de la naturaleza', asi como del status y rol que juega la 
población local en la estructura, y no precisamente como instrumento 
operativo de los servicios turísticos, sino como el fin último del desarrollo. 

En este sentido el ecoturismo mas que promover un espacio ambiental y 
proteger algún tipo de especie; pretende permear con una practica efectiva del 
desarrollo sustentable todos los beneficios económicos, ambientales, 
culturales, sociales y politicos que sean aportados para las poblaciones 
locales y regiones deprimidas con escasas alternativas para otro tipo de 
actividad productiva, al mismo tiempo que es autosuficiente en cuanto a 
recursos económicos para seguir preservando los ecosistemas. 



Si partimos de la idea que el centro de toda función, mayormente cuando se 
habla de actividades turísticas debe ser e l bienestar del ser humano, 
entonces todos los proyectos ecoturisticos deben formar parle de esa gran 
busqueda social encaminada a la modificación de las relaciones sociales y de 
los procesos productivos que deterioran el medio ambiente, reemplazandolas 
por una actitud propositiva donde el medio relome su lugar en el proceso 
cíclico y que a la par nos permita alcanzar un crecimiento económico y social 
en armonia con el manejo racional del medio ambiente. 

Desafortunadamente el boom del ecoturismo es tal que en todo el mundo han 
surgido <nuevos destinos ecoturisticos> que dicen ofrecer actividades de este 
tipo. Sin embargo no podemos olvidar que existe una clara diferencia entre el 
turismo de naturaleza o alternativo y el ecoturismo como lo hemos venido 
señalando, con todo yeso el uso indistinto e irresponsable de los conceptos 
ha ocasionado que se confundan actividades convencionales con actividades 
ecoturisticas. Con esto manifestamos que muchas veces los destinos 
'ecoturisticos' y las actividades que se dicen ecoturisticas, no son mas que 
actividades tunsticas del t ipo convencional o en el mejor de los casos forman 
parte del turismo de naturaleza y que son ofrecidas por los tours operadores 
con la finalidad de obtener ingresos económicos. 

~Para el PNUMA el ecoturismo bien planeado y bien manejado ha demostrado 
ser una de las herramientas mas eficientes para la conservación a largo plazo 
de la biodiversidad, esto implica la capacidad de manejo a nivel local y un 
claro monitoreo entre el desarrollo ecoturístico y la conservación. Por su 
interrelación con la conservación y el uso sustentable de la diversidad 
biológica el ecoturismo está. siendo considerado con un especial inten!s como 
una herramienta privilegiada para alcanzar las tres metas basicas propuestas 
en la Convención de la Biodiversidad: 

~ Conservar la diversidad biológica y cultural, por medio de sistemas de 
manejo de areas protegidas ya sean publicas o privadas ademas de 
incrementar el valor de los diversos ecosistemas, donde las instituciones 
gubernamentales juegan un papel fundamental; 

" Promover el u so sustentable de la biodiversidad, generando ingresos, 
trabajo y opor tunidades de negocio dentro del ecoturismo así como 
actividades relacionadas, y; 

" 



" Compartir equitativament.e los benericios que conlleve n los desarrollos 
ecoturisticos con las comunidades locales e indígenas, a traves del co mún 
acuerdo y una activa y constructiva participación~ 87. 

Todavía queda mucho camino por recorre r en relación con el ecoturismo y la 
puesta e n practica de los objetivos que persigue básicamente por que su 
desarrollo y expansión al igual que el desarrollo sustentable se enfrenta al 
status qua del mercado y a la racionalidad económica prevaleciente entre los 
grandes monopolios que conlrolan la actividad a nivel mundial. 

2.2.i. Año Intemaciollal Del Ecofurismo 

Los antecedentes de este importante evento en el ambito internacional se 
encuentran al igual que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en 
la 'Cumbre de la Tierra' realizada en Río de J anei ro, Brasil , evento de una 
invaluable importancia para la protección y la conservación del medio 
ambiente. 

La Cumbre de la Tierra rinaliza con varios documentos en los que se asientan 
los principios y estrategias que los paises ahí reunidos aceptaron llevar 
acabo, uno de los mas importantes es la Agenda 21, la cual especirica 
medidas que se pueden tomar para lograr un desarrollo sosten ible y propone 
formas en que los gobiernos pueden facilitar ese proceso. Cuatro años 
despues (1996) se difunde la 'Agenda 21 en el mundo de los Viajes y el 
Turismo: hacia un desarrollo Ecológieamente Sostenible'. 

Para 1999 la asamblea de la Organización Mundial del Turismo aprueba el 
'Código Etico Mundial para el1'urismo', el cual ofrece un marco de referencia 
para llevar a la practica u n desarrollo responsable y sostenible del turismo 
mundial; de tal forma que para el 2001 el Código es aprobado por todos los 
estados miembros de la OMT. 

Se acuerda también realizar la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(CM DS) en Johannesburgo, Sudáfrica para agosto de 2002; como 
consecuencia el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas propone 
que el año 2002 sea declarado: El Año internacional del Ecoturismo. 

17 "About Ecotourism". Uniled "'01;011$ Environml!m Pr08ramme. op. cil. 2001. 
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Consecuentemente se !leva a cabo la Cumbre Mundial del Ecoturismo, 
celebrada en la Ciudad de Quebec, Canada del 19 al 22 de mayo de 2002, 
durante la cual se presentaron las conclusiones de trabajos realizados 
durante el 2001 Y 2002 por participantes de 132 paises procedentes de los 
sectores público, privado y no gubernamental, ademas de tos debates 
celebrados durante la Cumbre, cuyo principal objetivo era preparar un 
programa preliminar y una serie de recomendaciones para el desarrollo de 
actividades de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible. 

Se realizó tambien un compendio que abarca las conclusiones obtenidas 
durante la Cumbre. El documento final fue presentado por la OMT en la 
Cumbre Mundia l para el Desarrollo Sustentable (CMDS) en Johannesburgo, 
Sudafrica. 

El primer punto a tratar por parte del pleno en la Cumbre fue llegar a una 
definición de lo que es el ecoturismo acordando lo siguiente: 

El ecoturismo illcluye todo tipo de turismo que se rea{jza e/J fa /Jahlraleza ell dO/u/e la 
motivació" principal tie los turistas es la oúservación y apreciació/J tic la I/aturtl/l'w 
así como de las culturas y tradiciones el! las áreas '!atu rales. 

Reconociendo asi que el ecoturismo abraza los principios del turismo 
sostenible en relación con los impactos económicos, sociales y 
medioambientales del turismo, adhiriendose tambien a los principios 
especificas que lo diferencian del mas amplio concepto de tu rismo sostenible , 
los cuales son: 

~ Contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y 
cultural; 

~ Incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación , 
desarrollo y explotación contribuyendo a su bienestar; 

~ Interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes; 

~ Incluye una experiencia interpretativa y de aprendizaje; 

~ Se presta mejor a los viajeros independientes, asi como a los circuitos 
organizados para grupos de tamaño reducido 88. 

JI Cfr. World TOllrism OrgoniZI/I;on. Op. tilo 2002. 



También se advierte que gracias a las implicaciones sociales, económicas y 
medioambientales tan significativas pero al mismo complejas que por 
naturaleza significa el turismo, los resultados pueden ser no solamente 
beneficiosos sino que también supone costos para el medio ambiente y para 
las comunidades locales, lo que le permite al ecoturismo liderar la 
introducción de practicas de sostenibilidad en esta industria. 

Al mismo tiempo reiteran lo discrepante de la financiación para la 
conservación de las areas naturales protegidas, documentada ya en todo el 
mundo, y que ademas muchas de estas zonas son hogar de poblaciones que a 
menudo viven en la pobreza y con frecuencia padecen carencias en materia 
de asistencia sanitaria, sistemas educativos, comunicaciones y demás 
infraestructuras necesarias para tener una verdadera oportunidad de 
desarrollo. 

Otro de los puntos importantes de la Declaración de Québec sobre el 
Ecoturismo es la afi rmación que hacen respecto a que las diferentes formas 
de turismo, especialmente el ecoturismo, si se gestionan de manera 
sostenible, pueden representar una valiosa oportunidad económica para las 
poblaciones locales e indígenas y sus culturas así como para la utilización y 
preservación de la naturaleza de manera que las generaciones futuras 
puedan seguir disfrutando de la misma. Asimismo, el ecoturismo puede ser 
una fuente primordial de ingresos para las zonas protegidas. 

Los asistentes a la Cumbre acordaron presentar oficialmente esta Declaración 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sosten ible donde se sentarian las 
bases de una politica internacional para los próximos diez años y hacen 
hincapié en que siendo el turismo uno de los sectores mas importantes, su 
sostenibilidad debía ser un aspecto prioritario en la CMDS, por su 
contribución potencial a l alivio de la pobreza y a la protección del medio 
ambiente en ecosistemas amenazados 89. 

Conti nuando con la relevancia que esta adquiriendo esta actividad, la 
Asamblea General de la OMT, decidió en el marco del Afio Internacional del 
Ecoturismo, celebrar el Día Mundial del Turismo 2002 con el tema 
'Ecoturismo, la llave para el desarrollo sustentable' y cuyo evento se lleva a 
cabo cada 27 de septiembre con la finalidad de promover el conocimiento 
alrededor del mundo de la importancia del turismo y su valor social, cultural 
politico y económico. 

~ !dem . 
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2.3. Situación Actual del Ecoturismo en México 

~En nuestro pais, el turismo es considerado como un sector estratégico para 
el desarrollo económico nacional, en tanto captador de divisas, generador de 
empleos e impulsor del desarrollo regional. Se ubica como la tercera fuente 
generadora de divisas, después de las ventas de pet róleo y gas, y las 
maquiladoras; con tribuye con el 8.3% del Producto Interno Bruto (PIS), 
genera aproximadamente 1 millón 900 mil empleos directos, es decir, el 6% 
del personal ocupado a nivel nacional" 90. Cuyos salarios se encuentran 30% 
arriba del promedio nacional 9L. 

En este contexto México ocupa el octavo luga r mundial por el número de 
tu ristas internacionales, el doceavo en cuanto a la captación de divisas, 
asimismo se ubica en el séptimo puesto por la cantidad de cuartos de hotel y 
el decimotercer sitio por el volumen y gasto de los tu ristas mexicanos en el 
exterior 92 . 

MDurante el año 2000 la llegada de turistas internacionales hacia México fue 
de más 20.6 millones de personas lo que significó un 8.4% de crecimiento 
contra 1999 y el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante el 
mismo año ascendió a 8,295 millones de dólares observando un crecimiento 
del 14.8% respecto al año anterior" 93. 

Estas cifras, cantidades y posiciones corresponden primordialmente a la 
modalidad de un 'turismo convencional' es decir un turismo frecuentemente 
masivo donde los motivos o propósitos del viaje no necesariamente están bien 
claros . Como bien puede ser turismo de placer, cuyo principal objetivo es la 
recreación o un turismo de negocios y convenciones con un perfil definido del 
turista, como también puede ser u n turismo cuyo fin sea la salud, la cultura, 
la religión o el deporte, etc. 

Al permitir que el turismo masivo muchas de las veces descon trolado siga 
devastando áreas de alto significado natural y cultural (algunas de ellas 
legalmente protegidas) como en muchos lugares ha estado ocurriendo, el 
daño sobre dichas áreas sera. inminente; lugares todos estos que por si no 
bastara, no sólo constituyen la genesis de la diversidad biológica y cultural 

OI)Declaración de Leticia Navarro. Op. cil. 
ti Vid. CD. "Nuevos Relos y Estructuras". Fondo Nacional de Fomento al T¡¡rismo (FONATUR). 
91 Carbal1o. Sandoval Anuro. Op. cil. 
9) Declaración de la secretaria de Turismo, leticia NavalTo. Op. cit . 
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del planeta, sino que también son fuentes importantes de ingreso y bienestar 
para todas las naciones. Razones más que suficientes para que sea de interés 
nacional impulsar la relación simbiótica entre el turismo y las áreas de alto 
valor natural y cultural. Bajo esta condicionante es imperiosa la 
implementación de estrategias por medio de las cuales el ecoturismo en 
consecuencia pueda llevarse a cabo de una manera armoniosa e incluyente 
para que a la vez coadyuve a la conservación del rico patrimonio natural y 
cultural de nuestra nación y sirva de instrumento ágil de desarrollo 
sostenible. 

La Secretaria de Turismo se ha fijado como meta para el año 2006 pasar de 
20.6 millones de turistas internacionales a alrededor de 25 millones y de 
8,300 millones de dólares para ir hacia 11,000 millones de ingresos 94; ~tan 

sólo durante el 2002 el turismo dejó 8 ,900 mdd obteniendo así la mayor 
captación de divisas en la historia y se espera que para este año crezca un 
3%" 95, 

De igual forma la actual administración plantea una nueva politica turistica 
que implique la conformación de una filosofia de trabajo en equipo, la 
adecuación de la administración pública tanto en sus funciones como en sus 
estructuras hacia un enfoque de servicio y atención a todos los agentes que 
integran la industria. 

Así esta nueva politica turistica busca estar acorde con las tendencias tanto 
con las estrategias nacional y mundial de protección al medio ambiente, como 
también con los turistas que se involucran y ocupan cada día más por el 
medio ambiente así como con las actividades que los mantengan en contacto 
con la naturaleza, por tanto de acuerdo a SECTUR uno de los ejes de la 
nueva política es promover un desarrollo turístico susten table, 10 que implica 
la utilización racional de los recursos con una visión de largo plazo , e 
incorporando a las comunidades locales en la conservación del medio 
a mbiente. La ejecución de esta politica plantea la aplicación irrestricta de las 
leyes ecológicas que salvaguarden nuestro patrimonio y defiendan nuestros 
bienes públicos, para lo cual se advierte la búsqueda de técnicas y tecnología 
de punta para el cuidado de los mismos, además de esforzarse por disponer 
de mejores niveles de capacitación en lo que se refiere a su uso y 
a provechamiento. 

·" Idern. 
't1 Declaración de 11 secretar ia de Tur ismo, Lcticl3 Navarro dllr.llllc el Terc(r FOIl) /'."IC/O"flJ de Tunn"o ¡Ir 
dWn/urg y ECQturis>1lo. Se<:rel3ria de Turismo (SECTUR). Mhico. D.F. Junio. 2003. 
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El turismo alternativo para SECTUR hace referencia a aquellos viaj es que 
tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 
naturaleza y con las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud 
y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 
de los recursos naturales y culturales, 

Dentro de este segmento del turismo se encuentran las siguientes categorías: 

@.. Turismo Rural 
). Turismo de Aventura 
'? Ecoturismo 

Igualmente define al eco turismo como "aquellos viajes que tienen como 
propósito principal la interacción, conocimiento y contemplación de la 
naturaleza y la participación en su conservación. Tienden a realizarse en 
a reas poco perturbadas por el hombre y suelen incluir prácticas de 
entendimiento y sensibilización cultural- 96 . 

Las actividades que contempla el ecoturismo incluyen las siguientes 
modalidades: 

• Observación de Ecosistemas • Observación Sideral 

• Observación de Flora • Safari Fotográfico 

• Observación de Ballenas • Observación de Tortugas 

• Observación de Mariposas • Observación de Aves 

• Observación Geológica v de Fósiles • Talleres de Educación Ambiental 

• Participación en Programas de • Observación de Fenómenos y 
Rescate de Flora y I o Fauna Atractivos Naturales 

Fuente: Gufa Oficial de Destinos para el TurISmo de Aventura, Ecotunsmo y TUrismo Rural 
en México. SEcrUR. 2000. 

'lO Lic, Rene Rivera l.ozano, Director General del Centro de Esrudios Superiores de Turismo de SECfUR. 
"Presentación del Estudio Estratégico del Ecorurismo en Mhico" Ponencia presenlada duranic el Segundo FOrQ 
Nacional de TI/rumo de Avelffuro V 6(OlUr(smo. Secretaría de Turismo SECTUR. México. D.F. Junio. 2002. 
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Como resultado de su gran diversidad geognifica, variedad climatológica; 
grandes atractivos naturales y una enorme riqueza cultura l; la presencia de 
muchos y muy variados ecosistemas, México cuenta con condiciones en 
extremo favorables para el despliegue de las nuevas actividades que 
conforman el turismo alternativo; pese a esto el modelo turístico que había 
sido impulsado por el gobierno nacional y el capital principalmente de origen 
extranje ro ha sido del t ipo convencional desarrollando basicamente los 5 
llamados CIP's, Centros Integralmente Planeados: Can-Cún, Ixtapa, Bahias 
de Huatulco, Los Cabos y Loreto los cuales necesitan de zonas hoteleras a 
gran escala, areas de esparcimiento y plazas comerciales. 

Desde 1994, al menos oficialmente, existe una Estrategia Nacional para el 
Ecoturismo en México, liderada por SECTUR; desafortunadamente, hasta el 
2001 no había sido implementada, los pocos tours ecoturisticos que se 
realizaban en el pais eran manejados por operadores locales y más bien en la 
categoría de turismo de aventura y no siempre se respetaba la fragilidad de la 
naturaleza y el medio cultural donde se llevaban acabo. La mayoria de los 
operadores locales han desarrollado principalmente las actividades de rafting 
(descenso en ríos) y montañismo por considerar estas actividades como las 
únicas con potencialidad dentro del turismo alternativo en México; además 
los operadores locales necesitan mucha asesoría para poder orientar sus 
servicios hacia el turismo internacional, ya que son las empresas extranjeras 
las que mayorme n te organizan tours a México principalmente de Inglaterra, 
Canadá y Estados Unidos . 

Ahora bien, donde queda la promoción que debe ejercer nuestro país como 
un importante destino ecoturistico ante los principales paises demandantes 
de este segmento turístico; por ejemplo, el mercado alemim de viajes a l 
exterior, es uno de los mas importantes en e l ambito internacional, 
posiblemente el segundo, ya que se conside ra al turista estadounidense 97 

como el que más viaja y consume en el extranjero. 

Pero también es cierto que la mayoria de los paises que mas viajan al 
extranjero como Alemania se consideran mayoritariamente 'ambientalistas', lo 
que significa que están interesados en la calidad ambiental de los lugares que 
visitan y que condiciona su decisión de visitarlos o no . 

"Como consecuencia de los aclOs ,erroris,as del II de scp,iembrc de 100 l. la nueva campana para el mercado 
eS1adounidense "Mhico. closer lhan ever" (Mtxico m~s cerca que nunca), busca posicionar lo§ des,inos ,uris,icos 
del pals como una opción de viaje alrac,iva y confiable, " Prcscn l~n " rogl'llma Nacional de Turismo 200 1·2006". 
f/ Unilwsª/. México. Domingo 11 de noviembre de 2001. p. J 19. 
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Ellos afirman que no hay promoción efectiva, si un destino es conocido por 
sus problemas ambientales. 

"Baste decir , que estudios realizados por Wildlife Found of Tourism, 
demostraron que casi 50% de los turistas que llegan a México, Ecuador, 
Costa Rica y Belice, tienen interes en visitar areas naturales, ya que estas son 
de los mercados mas atractivos para un turismo integrado a la naturaleza~ 98. 

Sólo recientemente, la Secretaria de Turismo y un conju n to de operadores 
privados se han preocupado por desarrollar el turismo alternativo. Dicha 
dependencia por medio de su Programa de Desarrollo de Turismo Alternativo 
2001-2006 partiendo del eje rector de sustentabilidad tiene cuatro lineas 
estrategicas de fomento y apoyo al segmento del turismo alternativo: 

1 ° Fomentar el desarrollo de negocios rentables a través de la creación y 
consolidación de productos turísticos competitivos; 

2° Involucrar a las comunidades locales en el proceso de planificación 
sustentable del turismo, pues son ellas las que en primera instancia 
tienen la necesidad y cuentan con el conocimiento sobre la 
conservación de los recursos naturales y de su cultura, buscando 
elevar la calidad de vida a traves del desarrollo turistico; 

3° Impulsar la generación de productos ecoamigables, concienciando al 
sector del beneficio ambiental y comercial que representan el evitar el 
dete rioro del medio ambiente al promover la conservación de los 
recursos y proyectar el respeto a la naturaleza; 

4° Concienciación del turista sobre el valor de los recursos naturales y de 
la importancia de su participación en la conservación de los mismos 99 . 

.. Molina, Sergio.Op. cil. p.67. 
" Cfr. Lic. Eduardo Barroso Alareóll. Op. cil. 
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Regiones con mayor índice de actividades 
eco turísticas en México 

PAciFICO 
Centros de Playa 
Bahía de San Ignacio 
Bahía Magdalena 
Bahía Ojo de liebre 

TESOROS 
COLONIALES 
Peña Bernal 
Mariposa Monarca 
Sótano de las 
Golondrinas 

Fuente: Lic. Rene Rivera Lozano. Op. dL 

FRONTERA NORTE 
Barrancas del Cobre 
Arareko 
Creel 

., 

RUTA DE LOS 
DIOSES 
Jalcomulco 
los Tuxtlas 
Filobobos 

/ 
, 

MUNDO MAYA 
(PENINSULAI 
Calakmul 
Ría Celestun 
Ría Lagartos 
Sian Ka'an 
Arreci fes de Cozumel 

Lagunas de 
Montebello 
Cascadas de Agua 
Azul 
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A decir, esta preocupación gubernamental se ha traducido en el desarrollo de 
tres nuevos circuitos turísticos que por sus características adquieren la 
magnitud de megaproyectos, en los que el destino es la naturaleza y sus 
marav¡¡¡as: la Ruta del Mundo Maya (proyecto multinacional que en la parte 
de México incluye los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas 
y Tabasco); la escalera náutica y el corredor de Barranca del Cobre que 
abarca los estados de Chihuahua, Sonora y SinaJoa. Asimismo, seis son las 
regiones turisticas mas importantes del pais, considerando la gran variedad 
de recursos naturales y culturales que existen a lo largo y ancho del territorio 
mexicano: Frontera Norte, Pacifico, Tesoros Coloniales, Corazón de México, 
Ruta de los Dioses y Mundo Maya. 

"De los mil 519 millones de dólares que se invertiran en 170 proyectos, más 
de una tercera parte se destinara en las playas del pais. Otro porcentaje 
similar, es decir, el 33% corresponde a la región Mundo Maya, 11% en la 
frontera norte; 7% en el centro del pais; 2% en diversos destinos turísticos y 
el 11 % restante se aplica en el equipamiento del transporte turístico en el 
ámbito nacional" 100. 

"El gasto total de los practicantes internacionales de ecoturismo y el turi smo 
de aventura que son $486 millones de pesos equivalentes a USO 51.2 
millones, representan el 0.78% de los $6,538 millones de dólares de los 
ingresos por turi stas internacionales en el año 2000" 101. El costo promedio 
por practicar una actividad ecoturistica es de $508 pesos y por la observación 
de ballenas en especifico $750 pesos estimando que el gasto directo en 
actividades formales de ecoturismo y turismo de aventura dUrante el 2001 es 
equivalente a $757.6 millones de pesos. El gasto por practicantes 
internacionales representa un 64.2% del total y en cuanto al gasto por 
practicantes nacionales representa un 35.8% del total 102 . 

Las cifras arrojadas por medio de este estudio demuestran el interés de la 
sociedad por una calidad de vida mejor y abriendo u n panorama para la 
economia mexicana mucho mas agradable desde el momento en que "el 
mercado de ecoturismo y turismo de aventura creció un 25% con respecto al 
año pasado" 103. 

\ 01) Hem:lrnÍC'z, Alma. "Necesario reducir If:imites de proyttlOs:IP". El Un;l1'o'{II. MCxko. Domingo 26 de ago~IQ 
de 2001. p. J13. 
'o, ldem. 
,al Lic. Rene Rivt'ra Lozano. Op. eil. 
'O) Declaración de 1m St'cretaria de Turismo, Lcticia Navarro. durante la apertura del Sfflll"do Foro Nado",,1 de 
Turismo dI! A\'I',,{w/l J' ECQturismo. Secretaría de Turismo (SEcrUR). México. O.F. Junio. 2002. 
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Siguiendo con los resultados arrojados por el estudio realizado por SECTUR, 
el Ecoturismo representó el 47 .65% del volumen de las actividades globales 
del turismo alternativo en el 2001, cuyas actividades tuvieron los siguientes 
porcentajes: 

ACTMDAD PORCENTAJE 
Observación de Mariposas 42.26 
Observac ión de Ecosistemas 33.80 
Observación de Aves 10.99 
Observación de Ballenas 10.66 
Otras 2.29 
Fuente: SECTUR 101 

De igual forma, el ingreso que registro el ecoturismo correspondió al 37.29% 
del ingreso general del turismo alternativo teniendo sus diferentes actividades 
respectivamente los siguientes porcentajes: 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 
Observación de Ecosistemas 50.97 
Observación de Ballenas 20.10 
Observación de Aves 16.56 
Observación de Mariposas 10.62 
Otras 1.75 

Fuente: SECTUR 1D5 

Estos datos nos revelan que la observación de ballenas es un producto 
extraordinario para el pais, demostrando que con tan sólo el 10.66% de las 
llegadas tanto nacionales como internacionales, produce al pais el 20 .10% del 
total de la actividad ecoturistica en el limbito nacional. 

101 Lic. Rene Rivera Lozano. Op. ei\. 
I~ ldem. 
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En cuanto al estado de Baja California Sur especifica mente en los Centros de 
Playa, Bahia de San Ignacio, Bahia Magd<llcn;¡ y Bahía Ojo de Liebre , !a:-; 
actividades que mas han explotado los opcrudon.:s locales son el kayaki:-;mo, 
caminata, observación de ecosistemas, observación de ballenas como la que 
mas visitantes e ingresos trae, y la observación de aves. 

~La llegada de la ballena gris atrae al 22 por ciento del total de los turistas 
que visi tan anualmen te Baja California Sur. La temporada de avistamienl o de 
diciembre del 2000 a abril del 2001, significó una derrama superior a los 15 
mil10nes de dólares" 106. 

Sin embargo, existen otras varias actividades que pueden se r potencialmentc 
importantes para la economía de la región, como por cjcmplo: c l buceo , la 
cabalgata, ciclismo de montaña, ob:-;ervaeión de tortugas, af>í como la 
observación geológica y de fósiles. 

Todo esto por las fuerzas y grandes oportunidades que esta rica región nos 
presenta y que debemos considerar de gran importancia para que el 
desarrollo turistico sustentable que como pocas 7..onas, esta area puede 
lograrlo con mayor rapidez, cumpliendo con ladas las premisas expuestas ya 
durante este trabajo, dichas oportunidades las mencionamos a continuación· 

• Cercania con Estados Unidos; 

• Alta diversidad de ecosistemas y especies endemicas; 

• Actividades ecoturisticas durante todo e l ai1o; 

• Infraestructura en los principales puertos de entrada 
(Los Cabos, La Paz y Loreto); 

• La Reserva Biológica del Vizcaino es considerado Patrimonio de la 
Human idad por la UNESCO. 

' '''' Hem:inde:o., Arana Alma. "ObservJr a las baUena5: ··lujo". El Uniwr:ml. México. Deslinos domingo 13 de 
enero de 2002. p. J 11. 
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3.1. Historia de la Ballena Cris y su Migración 

Las ballenas son los animales mas grandes que han sobrevivido a través de 
los anales del planeta, con extraord inarias adaptaciones, poseen una historia 
de 60 millones de a ños que comienza en la tierra hasta converti rse en 
nómada del mar, por lo que son el perfecto ejemplo de una exitosa evolución. 
Estas son algunas de las razones por las cuales la ballena en general es una 
de las especies del reino animal que mayor bibliografia ha acumulado con el 
tiempo. 

Actualmente existen 83 espec ies de ballenas en todos los oceanos del mundo, 
las cuales se divide en los siguientes subórdenes: odon!oceti (dentadas) 
contando con cerca de 70 especies, y 'mistyceti' 107 siendo este grupo, el de 
menor numero, ya que cuenta con sólo 13 especies, pero en el cual se 
encuentran las balle nas mas grandes; dividiendose en 3 familias: Ballenas 
Francas, Ballenas Rorcuales y las Ballenas Grises . 

~ Mexico es conside rado el cuarto pais de los considerados megadiversos en el 
mundo~ 108, especialmente en cuanto a especies de mamiferos en general y de 
marinos en particular se refiere. Su riqueza de especies marinas es el 
resultado de la interrelación de va rios factores como la posición geográfica, la 
va riedad de ambientes marinos y costeros, la circulación general de las 
corrientes marinas y la historia geológica del pais . Se han registrado 498 
especies de mamíferos de los cuales mas del 9% corresponden a mamíferos 
marinos, con un total de 47 especies distribuidos en tres ordenes: Cetacea 
siendo el mejor representado con 39 especies, seguido por Carnívora y 
Sirenia. 

10' Las ballenas de este grupo poseen unas I~minas con pelos llamadas "barbas de ballena o ballenas" que le si rven 
para filtrar los alime11los Cfr. Trasvina. Taylor Annando. ¡Que deseo ,ahu de las hollr"'y de 8cia O/ifl/l'nja? 
México. Baja California Sur. 1997. pp. 17-2S. 
'00 Correa. Rali l. "Mhico, uno de los 17 paises que concentran 70"/0 de la biodiversidad. GaceliJ UNAM. México. 
!2 de noviembre de 2001 . p. 6. 
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La mayor rique7..a de especies se presenta en la cos1 a occidenta l de Baja 
Ca lifornia, seguida del Golfo de California , el Golfo de Mcxico - Ma r Ca ribe y 
finalmente el Pacifico Sur Mexicano 109, 

Lamentablemente, segUn estudios realizados por especialistas consideran que 
alrededor de un 22% de las especies de mamiferos marinos del pais se 
encuentran clasificadas en peligro de extinción o se han extinguido y segun 
un informe de la WWF siete de las trece especies de grandes bal!e nas se 
encuentran aun amenazadas o en estado vulnerable. 

La Ballena Gris, cuyo nombre científico Eschrichtius robustus se lo debe al 
zoólogo danes Daniel Es hricht, es actua lme nte el unico miembro 
sobreviviente de toda su familia. Como especie existe desde hace mas de 30 
millones de años , por lo que es, entre las ballenas vivientes , la mas primitiva 
y se considera de gran importancia evolutiva, ya que se le atribuye ser el 
eslabón entre dos grupos: las ballenas de aletas y las ballenas francas . 

El color de la piel es gris moteado, con manchas irregulares mas claras de 
marca s naturales blancuzcas y cicatrizaciones de la piel con diversos tonos 
de gris, razón por la que recibe el nombre comun de ballena gris. 

Desde que el ser huma no tuvo contacto con este majestuoso animal, cada 
población le ha nombrado de diversas maneras, pasando desde el con tinente 
Asiatico hasta América; uno de esos apelativos ha sido 'pez diablo' por creer 
que su cuerpo tenia el aspecto de serpiente marina y cocodrilo, pero mas que 
nada por la actitud tan defensiva que ma nifestaban las hembras cuando los 
cazadores arponeaban a los ballenatos como señuelos para atraer a las 
madres. También se le ha llamado 'Ballena del Desierto' debido a la zona 
donde se aparean y se reproducen, y en el Golfo de California se le conoce 
como 'Ballena Pinta'. 

Aun cuando no todos los aspectos de su biologia se conocen, la ballena gris 
es sin duda el grupo de ballenas mejor observado y estudiado de todas las 
especies de Misticetos por expertos alrededor del mundo . 

tIN Cfr. Torres G .. Alejandro. el. al. "Diversidad )' Conservación de los Mamiferos Morinos de Mt~¡co". R, ... ·/ II<I 

.It'fTic""(l de MClWQ:OO/Og;/I. 1995. p. 22-27. 
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Existen dos bancos de ballenas grises en el Pacifico Norte: el banco del 
Pacifico del Noreste o banco de Californ ia, y el Pací fico del Noroeste, conocido 
como banco Coreano o Asiático, la~ cua les se e llCllentran geográficamclltc 
aisladas y aunque al parecer la población asiatica esta segregada, los biólogos 
no excluyen la posibi lidad de que existan intercambios con la americana. 

Según lo demuestran los fósiles encon trados, originalmente las ballenas 
grises tenjan un ra ngo mucho mas amplio que en la actualidad, pues se 
encon traban también en aguas tanto de Orien te como del Occidente del 
Atlán tico Norte, calculándose que vivió ahi hasta el s iglo XII. 

La asiática, conocida comú n mente como Ballena Gris del Mar de Okholsk o 
Coreana. observa un nivel poblacional actualmente incierto, los cientificos 
estiman entre 100 y 200 ejempla res, otros estud ios revelan que sólo 
subsisten 50 individuos reproductivos aproximadamente !lO, si bien algunos 
especialistas aseguran que únicamente se han reportado 7 ejemplares 
aislados desde 1968 por lo que la consideran ya extinta 111. Pese a que 
recientemen te se reportaron avistamientos de esta población no existe un 
:lcucrdo global sobre t:I c~t:1do qUl' gU;lrdll d\'lUillll\l'IlIl:. 

Los campos de reproducción se encuentran en las aguas costeras de la 
República Coreana y del Mar del Sur de China y su regreso hacia el Norte lo 
realizan en la primavera a través del Mar de Ja pón y del estrecho canal entre 
Sakhalin y la t ierra firme, en dirección a sus campos de a limentación de 
verano que, según investigaciones recientes , no se hallan en el Mar de Bering 
como se pensaba anos atrás, sino en el Mar de Okhotsk frente a la costa 
NororientaL de la Isla Sakhalin, en Rusia . 

La población america na denominad<:l ballena gris de California, que mús 
correctamente deberia nombrarse Ballena Gris de México o en su defecto 
Ballena Gris de Baja California, realiza migraciones recorriendo anualmente 
entre 15,000 a 18,000 y hasta 20 ,000 Km ., según el lugar desde donde 
partan. 

La enigmatica travesía que consta de cuatro meses con una extraordinaria 
puntualidad en su aparición, se hace en grupos organizados que salen del 
Océano Artico, al Norte y Oeste del Mar de Bering; el Mar de Chuckhi y eL 
Oeste del Mar de Beauforl en el Polo Norte donde se alimentan durante el 

" . Tierram.!rlca. Medio AmMe,.,,, y Desarrolla PNUMA. PNUD. Op. cit 2002. 
'1 1 Secrelllria de Medio Amb¡ell/t')' R('CllrsOS Na/llrlllt'S (SEMARNAT). Op. tI!. 
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verano, para después correr paralelamente a la costa Oeste de Canadá y 
Estados Unidos pa ra concluir en las aguas templadas de su reproducción en 
la costa occidental de la península de Baja California en México. Hemos de 
reconocer a esta migración como la más larga que se conoce de los grandes 
mamíferos y es quizá la peculiaridad más sign ificativa de esta especie . 

. . . ~/;~· "'~' -,- ' ~_. ~~., 
,- ;".' " ~ r .'.; 

;~.~(r ',\. . . 
" .' "'i 'i'I.'i' \ , _"J... • '. 
r ~ \ . ....... . ' " t~ ~ 

( ' -, ' " -# -~ 
\ " ~ w. \ .: :, o:"~ • 
... .. . : 'ot'. 

;' i ", . (' '~" .. ' ) .-

Fuente: SEMARNAT 112. 

Evidencias paleontológicas sugieren que la ballena gris ha realizado sus 
migraciones a la zona maritima de la península de Baja California desde hace 
ocho millones de años. En el mes de diciembre año con año, estas ballenas 
hacen su majestuosa aparición en las cálidas aguas mexicanas, que 
desembocan en el Océano Pacifico, donde permanecen hasta el mes de abril 
con un pico de abundancia a mediados de febrero. 

Por su gran salinidad las lagunas de Guerrero Negro, Ojo de Liebre, San 
Ignacio y Bahia Magdalena son las preferidas en orden de importancia para 
su procreación y reproducción. Las hembras embarazadas -preñadas un año 
antes- se refugian en lo más profundo de la laguna para parir y amamantar a 
sus crías. Así pues se dice que las ballenas son 'mexicanas por nacimiento'. 

(11 "BillIena Gris . Distribución Gwgr.!.fica·· . Secretoria de Medio Anrbitlll f! y Recllrsos Na/llrales (SEMARNAT) . 
www.gmamal.gob.mx. 2002. Op. eit. 
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"Este cetáceo se encuentra en la Guia de Identificación para las Aves y 
Mamiferos Silvestres de mayor comercio en México protegidos por la 
CITES"'113. Asimismo, es una de las especies considerada como prioritaria 
para el Programa de Vida Silvestre igualmente, el aprovechamiento no 
consuntivo de las ballenas grises a traves del ecoturismo es viable y muy 
rentable por lo que cada año se incrementa. 

- Ános ~ alimentación en venmo 

• Áreas de reproducción en invierno 

____ Rutas MigratDrias 

Fuente: $EMARNAT lH. 

Desafortunadamente la ruta migratoria desde Alaska hasta Baja California se 
encuentra con muchos obstAculos que van desde la producción de petróleo 
en plataformas marinas, industrias pesadas, núcleoeléctricas, intenso trafico 
marítimo, ruido, contaminación, actividades turisticas desordenadas en las 
que las ballenas son acosadas, hasta pesquerias. 

III Diaria Oficial de la FederaciOn. "S«retarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)". 
México. Viemes 24 de mayo de 2002. Tomo DLXXXIV. No. 17. p. 13-16. 
jI' "Ballena Gris, Distribución Geográfica", Secretaria de Medio Ambiente)' Recursos Naturales (SEMARNAT), 
www·semama!.gob_m~ . 2002.Op.ci\. 
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Segú n cientificos rusos se ha n encontrado a lo largo de su ruta migratoria, 
ballenas de California con marcas en su cuerpo de las redes utilizadas por las 
empresas pesqueras, asi como partes de las mallas enredadas en sus 
cuerpos, de la m isma forma muchas mueren accidentalmente enredadas y 
ahogadas entre dichas redes. Del cien por ciento de barbas de ballena que se 
encuentran entre las redes de pesca , el 93.8% son de ballenas grises en su 
mayoría ballenatos que viajan con sus madres cerca de la playa 115 . 

Ahora bien, el ruido que causa la extracción de petróleo es una de las 
mayores amenazas para esta especie, al ser demostrado por estudios 
científicos que cuando las ballenas están expuestas a ruidos como el que 
provoca la extracción de petróleo abandonan el lugar. "Actua lmente existen 
18 plataformas de petróleo en el Ma r de los Chuckchi en la parte de Al¡.¡ska , 
Estados Unidos, e inclusive este país planea tener un numero hasta de 3\ 
plataformas en esta area, de la misma forma en el Sur de California (lugar 
que también forma parte de la ruta de la ballena de California) mantiene 37 
plataformas y dentro de sus politicas se encuentra la construcción de lln 
oleoduclO~ 116 . 

Tomemos en cuenta que la busqueda por petróleo en la costa de Baja 
California no es algo nuevo y no ha fenecido ya que la existencia de grandes 
áreas que todavia no se exploran las cuales se piensa contienen grandes 
reservas de petróleo permite que intereses norleame ricanos y japoneses en 
esta zona sigan fi rmes. 

Las amenazas actuales para el banco del Pacifico del Noroes le incluyen un 
nivel indeterminado de cacería, pesca incidental po r parte de pescaderías 
Chinas, la actividad industrial y naviera ce rca de la orilla, el desarrollo de la 
industria del petróleo y del gas en el Mar de Okhotsk principalmente por 
empresas japonesas, rusas y estadounidenses incluyendo las pruebas 
sísmicas a lo largo de la costa, perforación y trafico marítimo y aéreo, y los 
derrames de petróleo, asi como de químicos. 

II! Cfr. Angelo. Hanly Kalhcrinc. [he Grav Zone Industrial [hreaf.' 1,/ Gm)' JYh"I", '" Baja M/"Xica 
h"l"csligalive NClwork. Whalc and Dolphin Conscrval1on Sodely & Swiss Coatilion for Ihe Prolecllon ofWha1cs. 
1.4. 
l. Ibid .• p. S. 
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A dife rencia del banco de ballenas del Pacífico del Noreste que está 
considerado actualmenle como 'De Bajo Riesgo' (Dependiente de 
Conservación) por la IVCN; el banco asiático se encuentra catalogado por la 
misma organización como 'en peligro crítico'. 

Fuente: SEMARNAT 117. Fuente: ]oumey North 118. 

Aproximadamente desde 1977, de acuerdo con los datos recabados por 
diversas instituciones especializadas en el tema, los humanos han tenido 
contactos 'amigables' con las Ballenas Grises en sus lagunas de crianza en 
Baja California. Este hecho ha convertido a la ballena Gris, muy 
probablemente en la más querida de entre todos los mamíferos gigantes y nos 
ha dado la oportunidad de conocer más acerca de su comportamiento. 

ILI " Ballena Gris. Distribución Geográfica". Secretaria de Medio Ambieme y Recursos Na/Urale$ (SEMARNAT). 
www·semam.IJ.wb.m!\.2003. 
". "Gray Whale Migralion Roule". Journey Norlh. ww",.leamer.oo:/jnortb, 2002. 
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Dura nte varios millones de años, las ballenas grises surca ron las aguas 
marinas sin grandes tropiezos naturales, sin embargo el hombre se fijó en 
ellas como materia prima de los estimables aceites utilizados en diferentes 
manufacturas industriales y de una población calculada entre los 25,000 11 9 

Y 30,000 ejemplares en 1840 120, algunos estudios manejan hasta un ce nso 
de 50,000 121; la cacería , que se abrió paso unos cua ntos años después, las 
redujo a casi su extinción dejando alrededor de 1,000 an imales en sólo dos 
décadas 122. Fue cazada por balleneros estadounidenses, ingleses, rusos , 
japoneses y noruegos principalmente en la Laguna Ojo de Liebre, San Ignacio 
y Bahía Magdalena. 

Sus orígenes no estan registrados, pero se cree que el primer comercio a gran 
escala de ballenas fue llevado a cabo por los vascos en las costas de Francia 
y España entre los años 1000 y 1200. Las ballenas francas fueron las 
primeras en sufrir la ignorancia del hombre dada la facilidad para acercarse a 
ellas por su natación lenta, se desplazan ce rca de [a costa, tienen tendencia a 
flotar cuando están muertas y ofrecen grandes cantidades de aceite muy 
valioso, así como carne y barbas, de tal manera que habian hallado un 
mercado para casi ladas sus partes, incluyendo los exc re mentos, usados para 
fabricar un tinte rojo. 

Empero cuando su número disminuyó y los balleneros se adentraron en alta 
mar, los cachalotes y otras especies se convirtieron en nuevos focos de 
atención, es decir, la especie de moda iba cambiando. Su popularidad 
dependía del valor en el mercado de sus productos, de las técnicas del 
momento y de la d isponibilidad de la especie, que como es lógico de suponer, 
iba en disminución conforme aumentaba la caza. 

A inicios del siglo XVII, Gran Bretaña, Holanda y otros países ya se habían 
dado cuenta del gran potencial de los cetaceos y competían por controlar las 
zonas mas productivas. La industria norteamericana comenzó hacia 1614, 
cuando los primeros colonos zarparon de las costas de Nueva Inglaterra en 
busca de ballenas francas . Por su parte, España emprendió su primer plan 
organizado para el comercio de pieles de nutria de mar en el año 1785. 

" , Vid. 8011",,(/ Gris CF,¡c:hricluill.< m"rIJ/"xJ. Mcxico. BJjJ CalifomiJ Sur. Elt. RcscrvJ <1.- la 13 iosrcra 
El Vizcaino. p. 15. 
'lO E$cobar, Fernandez Roberlo. "El lado gris ~n la historia de la b3!1~n¡) gris" . 8ole¡in /10. IIl~tilul0 de 
lnvesligaciones OcnnolÓgicas. Universidad AUlónomil de Baja Calirornia. p. l . 
'1' Angelo. Hanl}' Kath~rine . Op. ci!. p. 3. 
'lZ Secretorio de Medio Ambietrle y Recursos Natumles. Op. dI. 2002. 
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Para 1796 los comerciantes estadounidenses iniciaban múltiples a rribos 
clandestinos a las islas y costas de Baja California, cazaban y compraban las 
preciadas pieles para comerciarlas principalmente con los chinos. 

El comercio de la nutria marina prosperó tanto que la Compañ ia Ruso~ 

Americana de Pieles estableció una pequeña colonia en la Bahia Bodega, Alta 
California, de 1812 a 1841. Con estos hechos, se marca el inicio del interes 
norteamericano en California. 

Los siguientes años podrian compararse con la epoca de la fiebre del oro que 
sacudió todo el Oeste de Norteamerica. Los balleneros se desplazaban de una 
zona a otra, matando todos los animales de un sitio para luego pasar al 
siguiente. Anterior a la epoca del petróleo o los plasticos, la industria 
ballenera era la que movia mucho dinero, por tanto la caza de ballenas pasó a 
ser una industria muy importan te a nivel internacional. ~Aunque esta rique7..a 
llegaba pocas veces a la tripulación, todos recibian un porcentaje del valor 
neto del cargamento, no obstante el propietario del barco se llevaba alrededor 
de un 66% incluso cuando el nunca zarpaban 123. 

En las Californias con la fiebre del oro, no solo se desarrolló la mineria sino 
también la industria ballenera, durante el periodo de 1846 a 1851 la caza de 
la ballena gris en Baja California por parte de los Estados Unidos tuvo el 
mayor auge de su historia, con un promedio de 638 barcos por año operando 
en el periodo re ferido, además de haber manejado un poco más de 200 mil 
toneladas de ballenas, lo que equivale a haber cazado 7 ,000 ejemplares 
anualmente 124. 

Asimismo a partir de 1851 se estableció en Monterey, California, la primera 
estación receptora y tran!Sformadora de bal!ena!S, para 1856 los 
norteamericanos también se establecen en las diferentes islas de Baja 
California, en las cuales explotaron el guano, los aceiles de lobos y elefantes 
marinos, además del apreciable abulón, en tre los productos más 
sobresalientes. 

La industria ballenera consiguió haHar un aprovechamiento de todas las 
partes de los cetaceos: aceite, carne, barbas, piel, sangre y tendones. La 
variedad de productos era asombrosa y durame varios siglos formaron parte 
de la vida diaria de Europa y Norteamérica. 

llJ Carwardine, Mark, el. al. Bpllenos, Dr/(inu l' Mq~SODIJ1. Barcelona, Espal\a. Ed. Omega. 1999. p. 35. 
11. Vid. Escobar, FcmAndcz Roberto. Op. cil. p. 3. 
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La gruesa capa de grasa que rodea el cuerpo de un celaceo esta formada por 
un material fibroso, graso, entretejido con células llenas de un aceite. El 
aceite de ballena se extraia por calentamiento a alta temperatura de la grasa 
y era conocido como el 'oro liquido' de la industria ballenera. Los hogares de 
Europa y Norteamérica solian estar iluminados con velas y lamparas de aceite 
de ballena; tiempo después se utilizó para fabricar una gran variedad de 
productos: jabones , champú.s, detergentes, lapices de labios , margarina, 
grasas para cocinar, helados, lapices de tiza, pinturas, abrillantadores , 
linóleo, lubricantes para maquinas e incluso glicerina para explosivos. 

Las barbas o 'ballenas' se usaban en una gran variedad de productos : 
mangos para látigos, calzadores, varillas de paraguas, cerdas para cepillos, 
resortes de reloj , persianas, ventiladores, canas de pescar e incluso bandejas 
de té, todo ello era fabricado o reforzado , con este resistente material. 
También tuvo una influencia importante en la moda del siglo XIX de esta 
suerte las mujeres comprimian sus cuerpos dentro de corsés a rmados con 
'ballenas' o bien llevaban armazones de este material bajo sus faldas, incluso 
se usaron para mantener los rizos del cabello. 

La carne de ballena nunca tuvo una gran demanda en Europa o 
Norteamérica, excepto en las épocas de guerra. Una parte de ella se molia 
para hacer abono, se usaba como pienso para el ganado o se enlataba para 
los perros y gatos, pero una gran parte de ella volvía a ser arrojada al océano. 

Los islandeses, noruegos, coreanos, y otros pocos paises consumían este tipo 
de carne, pero el mercado principal siempre fue J apón. En el pasado, los 
balleneros japoneses se aprovechaban de esta demanda al interior de su pais, 
pero actualmente este tipo de carne se ha convertido en una exquisitez de 
ciertos restaurantes nipones 125. 

Los esqueletos y huesos de los cetáceos han conocido usos bastante extranos 
a lo largo de los siglos. Los vikingos hacian sillas con las vértebras, mientras 
que los balleneros solian grabar y decorar los huesos y dientes de ballena 
para hacer botones, piezas de ajedrez, cajas de tabaco, gemelos, collares y 
una gran variedad de otros articulas de fantasía . 

llS lnvcros!mil, pero a(J.n durante la reunión de la CBI en Japón durante el 2002, este pals vendla hamburguesas de 
ballena, no obstante que ya ellistfa las chuletas y hot dogs de ballena: esta nueva '·contribuciÓn a la cocina 
mundial"' tiene un COSIO de 2.30 dólares, comparado con la hamburguesa de Me Donald's. que cues ta 66 centavos 
de dólar en ese pals. " La ballenoburguesa. nuevo guiso japon~s", El Universql. M~)(ico, Domingo 9 de junio de 
2002, p. G4. 
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La piel de las ballenas se usaba para hacer cordones de zapatos, sillas de 
bicicleta, bolsos y zapatos. L.t s¡tngrc cra ingrc<!i\:n tt: de embutido:-i, de <Ibonos 
y adhesivo, incluso los tendones se transformaban en cuerdas para raquetas 
de tenis y para hilos de sutura de ope raciones. El hígado era una fuente de 
vitamina A; el tejido conjuntivo producía una gelatina usada en dulces y 
películas fotograficas. Los intestinos se usaban como alternativa al vidrio de 
ventanas que hacían los escandinavos. 

El mas valioso de los productos de la ballena durante muchos años fue el 
'ámbar gris', el cual podía ser obtenido sin ver al cetaceo. Este es U!la masa 
cera y solid ificada que suele aparecer Ootando sobre el agua o en las costas. 
se forma en el intestino de ciertos cachalotes y sale con el vómito. A pesar de 
su origen era muy agradable al olfato y valía su precio en oro. En un principio 
se usaba para tratar la indigestión, las convulsiones y OfrélS dolencias , 
también fue considerado como un afrodisíaco, pero su mayor valor fue el de 
fijador en perfumes y cosmeticos. 

Como el número de ballenas decreció con rapidez, la industria se quedó con 
poca materia prima y con ello sin productos que vender. De esta suerte, 
aquellos a rticulas que utilizaban alguna parte de la ballena como insumo 
fueron desapareciendo progresivamente, siendo sustituidos por el petróleo, 
los plásticos y otros tipos de sustancias. 

La industria ballenera moderna comenzó a mediados del siglo XIX, cuando el 
ballenero noruego Svend Foyn construyó el primer ballenero a vapor y 
desarrolló un arpón explosivo que podía se r disparado desde un canón 
giratorio en la proa del ballenero. El canón era lo bastante sólido como para 
absorber el golpe y tan bien equilibrado que podía disparar con gran 
precisión. En la punta del canón se introducía una granada formada por un 
detonador y u n saco de pólvora negra en un recipiente de ace ro con púas; 
estaban diseñadas para que se abriesen durante el impacto, asegurando la 
buena incrustación del arpón en la carne del cetaceo, y la gra nada explotaba 
en el interior del cuerpo dos o tres segundos des pues. Este repugnante 
artefacto propició un aumento dramatico en la caza de ballenas en todo el 
mundo y penosamente sigue estando en uso, aunque con una forma 
modificada. 
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El invento de Foyn fue el primero de una serie de inventos que revolucionó la 
industria ballenera durante un periodo de mas de 60 años y que aumentó 
considerablemente el numero de cetaceos sacrificados. 

Los barcos eran mas rapidos y mas raciles de maniobrar; maquinaria para 
inflar los cadaveres y hacerlos flotar, además se desarrollaron tecnicas 
nuevas y mejores para elaborar los productos derivados y, mientras tanto , la 
navegación se volvió más segura. De esta suerte, en los primeros años de 
auge en la industria ballenera de California se establecieron once fabricas 
procesadoras de ballenas, localizandose desde la Bahia Half Moon, al Sur de 
San Francisco en el extremo Norte, hasta Punta Banda, Baja California , en el 
Sur, en las cuales se optimizaron los metodos de captura y extracción de 
aceite. Esta industria continuó operando con prosperidad 30 afias mas hasta 
que dejó de ser rentable y la explotación de la ballena gris tuvo su primer 
receso. Reiniciandose en los años veinte del Siglo XX cuando ya se 
recuperaba de nuevo la población de ballena gris en la península. 

Sin embargo, el crecimiento de la industria ballenera se ve limitado 
nuevamente hacia el año 1925 dada la necesidad de volver periódicamente a 
las estaciones costeras para procesar las ballenas muertas. El invento que 
logró resolver esta <molestia> para los balleneros fue el de los buques-fábrica. 
Estos barcos disponían de rampas en popa para hacer subir las ballenas 
muertas, permitiendolos continuar con la transformación de sus partes sin 
tener que regresar a tierra firme aumentado así la eficacia de esta caza 
irracional. 

"En pocos cientos de años se llegaron a sacrificar millones de enormes 
ballenas en todo el planeta. Casi un millón de cachalotes , como mínimo 
medio millón de rorcuales, más de 350,000 ballenas azules, casi un cuarto de 
millón de jibartes y cientos de miles de otras especies fueron sacrificadas. 
Sólo en el Oceano Antartico se sacrificaron dos millones de ballenas. 

Algunos años fueron especialmente trágicos: en la temporada 1930-193\, se 
mataron 28,325 ballenas azules; más de 30 años despues, en 1963-1964, no 
menos de 29,255 cachalotes hallaron su final. Actualmente nos quedan tan 
sólo unos miseros restos: al registrarse meramente entre el 5 y 10 por ciento 
de las poblaciones originales de ballenas" 126. 

11. Carwardine, Mark, el. al. Op. ci!. supra p. 40. 
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El momento en que estos a nima les recibieron protección de manera ofic ial fue 
tardio y se considera que será imposible que algunas especies lleguen a 
recuperarse. La ballena menos frecuente del planeta, la ballena franca 
septentrional o también llamada 'de los vascos' estuvo lan cerca de su 
extinción que incluso tras 60 años de protección, su población sólo consta de 
unos 300 ejemplares 127. "La ballena de Groenla ndia ha desaparecido casi por 
completo de amplias zonas de su distribución habitual ; un reciente estudio 
arrojó que tomaria 765 años de moratoria completa, para que las poblaciones 
de ballena azul se recuperen en un 50% con respecto al tamaño poblacional 
anterior a la balleneria come rcia l ~ 128, Afortunadamente, aún en contra de lo 
que se suponia, algunas especies se están recuperando, como la ballena gris , 
cuyas poblaciones del Atlántico Norte desaparecieran ya a causa de los 
primeros balleneros, quedando tan sólo algunos ejemplares en la parte 
occiden tal del Pacifico Norte. 

Conforme iba disminuyendo el número de ballenas, la industria ballenera se 
sin tió amenazada, pero no fue hasta ya bien entrado el siglo XX que los 
balleneros comprendieron que su propia supervivencia dependia de la 
can tidad de ballenas disponibles. En 1931, se reunieron e n Ginebra, Suiza 
varios paises para establecer un acuerdo de cooperación internac ional con el 
fin de reglamentar la caza de ballenas aunque al parecer de forma no muy 
adecuada, pues según un censo realizado en 1936, la sobre-explotación de la 
cual estaban siendo víctimas las ballenas grises en nuestras costas las redujo 
a menos de 100 129 ejemplares. México se adhiere a la Convención de Ginebra 
en 1933. 

Posteriormente se llevo a cabo la p rimera Convención para la Reglamentación 
en la Caza de la Ba llena, donde su caza fue declarada ilegal a través del 
Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena 
firmado en Londres, Inglaterra en 1937, manifestando la preocupación sobre 
la necesidad de tomar medidas para la conservación de las ballenas; México 
se integró en 1938 a dicho convenio, desafortunadamente este acuerdo no 
protegió a las ballenas grises de los paises balleneros que no firma ron tales 
como Japón y la entonces Unión Soviética. 

117 ldem. 

1/1 Celllrefor Marine M(I",mals Rese(lrch t. .... iatoll. www. le~¡aLhan.c l . 2002. 
1l'1 Vid. BpllenQ Qri. (Eghrichtius robu.lUlus). Op. cit p, ]5. 
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La ballena gris es el único misticeto que se alimenta dragando el fondo 
marino lo que representa un habito alimenticio sumamente importante desde 
le punto de vista ecológico: coloca su cuerpo lateralmente con la boca paralela 
al fondo del mar, retrae la lengua para succionar, filtrando la arena del lado 
contrario de la boca para quedarse con el alimento. Los beneficios ecológicos 
de este metodo de alimentación son: la captura de organismos adultos lo cual 
estimula la regeneración de crustáceos (es como una tierra de cultivo en 
donde se ara la tierra y después se esparcen las semillas); la separación del 
fango de la arena para la oxigenación de la misma y el esparcimiento de la 
arena a medida que sube a la superficie de la ballena, liberando en el agua 
nutrimientos que permanecian en el fondo y que favorecen el crecimiento del 
plancton principal alimento de las baJlenas grises y de otros organismos, tales 
como los peces de valor pesquero 130. 

En general, sus areas de aJimentación son aguas someras menores a los 50 
metros de p rofundidad. Se han identificado tres zonas de alimentación, la 
primera que se encuentra al Sur del Mar de los Chukchi y al Norte del Mar de 
Bering donde se a limenta de kriU 13 1; la secundaria que se localiza al Sur del 
Mar de Bering y al Este de la Peninsula de Alaska, donde sus principales 
presas son camarones, y la terciaria que va de las periferias de la primera y la 
segunda hasta la Peninsula de Baja California donde se puede alimentar de 
anfipodos. Entre los meses de mayo y septiembre la alimentación es su 
principal actividad con el fin de almacenar energia para su largo viaje, 
durante el cual permanecen en ayuno, aunque a veces se les ha visto 
alimentándose en las bocas de las lagunas de Baja California. 
Ocasionalmente ingiere algunos tipos de peces como anchovetas e incluso 
algas marinas. 

Lo que sorprende todavia mas de la balle na gris es su deseo de estar en 
contacto con las personas sin importar que se encuentran junto a sus 
ballenatos cuando generalmente otras especies de animales no permiten 
ningún acercamiento, contrario a esto las ballenas grises incitan a sus crias a 
que jueguen con los visitantes . Este comportamiento amigable consiste en 
una aproximación totalmente voluntaria de la ballena hacia las 
embarcaciones; a tal distancia que es muy posible tocarla. 

1)0 Cfr.lnslilulo Naciona/ de E.c%gio. www. ioe . !!ob. m~, 2001. 
111 Palabra inglesa con la cual se conoce a los miles de millones de crustáceos pequei\os que forman el plallClón y 
que es la fueOle principal de alimo:nlo de las bal1el1ils grises. Cfr. Sal/cml Gris( Eu'hrichliu,\' robuslUSI. 
Op. dI. p. 12, 
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3. 1.1. La Comisión Ballenera llllenwciOlwl 

Considerando que la sobre-explotación que sobre la ballena gris de California 
se perpetró tuvo como consecuencia su casi extinción biológica; la motivación 
para llevar a cabo una serie de medidas dirigidas a su protección ya fuera a 
escala nacional o internacional era apremiante, como consecuencia en 
diciembre de 1946 se crea la Convención Internacional para la 
Reglamentación de la Caza de la Ballena (ICRW) por sus siglas en ingles. La 
lCRW fue creada para disponer reglas dirigidas al ordenamiento de la 
industria ballenera y a la conservación de algunas poblaciones de ballenas, 

De esta manera la ICRW autoriza la creación de la Comisión Ballenera 
Internacional asociada a la FAO con sede en Londres, Inglaterra, y se le 
otorga a esta Comisión la autoridad estatutaria necesaria para la 
conservación de 12 especies de cetáceos de gran tamaño, ratificando 
justamente la veda de la ballena gris en 1948, si bien no se le otorgó ninguna 
jurisdicción sobre los cetaceos menores, incluyendo delfines y marsopas, Para 
1949 Mexico se adhiere a la Comisión Ballenera In ternacional. A pa nir de 
entonces, se acogieron lodos los acuerdos promovidos para prohibir la 
captura de cetaceos. 

Por desgracia la captura de ballenas no se detuvo del todo, ni tan sólo 
después de los decretos de protección. Ballenas californianas fueron 
ilegalmente cazadas posiblemente hasta 1980, además de las recopilaciones 
científicas de Canadá en 1953 y de Estados Unidos de 1959 a 1970, aún 
cuando estos paises fueron firmantes de dicho acuerdo 132. 

Bajo el Nuevo Plan de Ordenamiento (NMP) nevado a cabo por la CBl quedó 
prohibida la caza de especies depredadas a partir de 1974 y queda permitida 
la caza regulada de especies abundantes. 

Amen del rotundo fracaso de las medidas destinadas a supervisar y hacer 
cumplir las regulaciones impuestas por la CBI, en 1982 las naciones 
miembros de esta Comisión finnan la primera 'pausa' o moratoria sobre la 
caza de ballenas; pese a que era imperiosa la necesidad de que entrara en 
vigor inmediatamente , no fue sino hasta 1986, y aún así el tratado dejaba 
muchos cabos sueltos, por ejemplo, quedó permitida la caza de ballenas para 
la subsistencia de comunidades indígenas, situación que ha servido como 

m Cfr. Ballena GriS (&chrichlius rObuslusi, Op. d I. 
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argucia para los paises con intereses puramente comerciales y que 
analizaremos mas adelante. Otra de las razones, explican los expertos, por la 
cual se implemento eSla resolución fue por la falta de información científica 
disponible sobre la existencia de esas 12 especies de gran tamafto bajo su 
jurisdicción, para poder determinar cuotas de caza que asegurasen la 
conservación de dichas poblaciones de ballenas. No obstante, en la practica 
hemos sido testigos de la muerte de unos 21,760 cetaceos IJJ desde la 
entrada en vigencia de dicha moratoria. Pero al mismo tiempo la resolución 
determina que si en el futuro aumenta el conocimiento científico, podrían 
volverse a establecer cuotas de caza diferentes a cero para ciertas poblaciones 
fuera de peligro de extinción. 

Al año siguiente, la CBI le concedió a Japón una autorización para cazar con 
objetivos cientificos, en el marco de un programa de recolección de 
información 'para una administración correcta de recursos de la población de 
ballenas'. 

La moratoria se levantaría en tonCes en 1990, al mismo tiempo que adopta el 
Procedimiento de Manejo Revisado (del inglés RMP), un me todo para 
establecer cuotas de caza sustentables a ciertas poblaciones o stocks ]34 de 
ballenas consideradas recuperadas numéricamente, el cual reemplazaría el 
parrafo lOte) de la Convención que estipula que: " ... las cuotas de caza de 
ballenas con propósitos comerciales ... deberán ser cero" 135. Aunque nunca 
fue implementado, el RMP adopta su forma final en 1994, mismo afto en que 
la moratoria fue renovada. 

En ese mismo año, 1994 los miembros de la IWC aprueban el Santuario de 
ballenas del Océano Antártico, que cubre 50 millones de kilómetros 
cuadrados alrededor de la Antitrtida, sumándose al ya existente Santuario 
Ballenero del Océano Indico . El Santuario del Océano Antártico se creo para 
proteger unas zonas de alimentación criticas para siete especies de ballenas 
grandes y se prohibió indefinidamente su caza comercial. Los acuerdos 
fueron ratificados por la Comisión en 1996. 

,1) Carwardinc, Mark, et. al. Op. cil. p. 42. 
'" Grupos de ballcnas de una misma csp«:ic que habitan una zona panicular. 
'J! Inltrnlllionaf Whaling Commissirm (fWC). http://ourworld.compuserve.contlhomepagcs(iwcomce. 2002. 
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A pesar de ello, Japón sigue cazando en esa zona 'protegida' interpretando 
que esa protección rige sólo para la caza con fines comerciales, por lo que 
envía cada afio su flota en busca de 440 ejemplares de ballenas Minke con el 
argumento de fines científicos 136. 

Australia propone en 1992 la creación de un Esquema de Manejo Revisado 
(del inglés RMS) u n esquema de inspección y observación que asegure que las 
cuotas de caza no sean transgredidas y que debe ir asociado al RMP para que 
éste último pueda implementarse. 

La posibilidad latente de que el RMP sustituya a la moratoria de caza como el 
eje legal de la lWC ha generado la presión de algunos paises por reanudar la 
caza comercial de ballenas minke; a su vez que las estimaciones que se han 
hecho sobre la supuesta abundancia mundial de estas ballenas han sido 
utilizadas en infinidad de ocasiones para justificar la reapertura de la caza 
comercial en general. Sin embargo, lo que no mencionan estos estudios es 
que la población mundial de ballenas rninke está. compuesta de diversas 
especies que a su vez se subdividen en discretas poblaciones biológicas; la 
misma si tuación que sucede con las estimaciones de especies de ballenas 
cazadas actualmente. 

Durante los últimos aftas, los paises miembros de la Comisión han tra bajado 
para completar el RMS, pero las diferencias fundamentales existentes entre 
los distintos gobiernos . sobre los métodos efectivos de inspección y 
regulación de la caza comercial de ballenas· no han permitido la aprobación 
de un documento final 137. 

"La no-implementación del RMP y el RM S de parte de la CSI, adema s de la 
posición de Australia quien propuso el RM S y luego manifestó que no 
apoyaría ni participaría en su implementación, es la razón por la que la 
moratoria establecida en 1982 aun no ha sido levantada. Quienes observan 
este proceso inercial de la CSI alegan que los miembros de la CSI que se 
oponen a la reanudación de la caza de la ballena, utilizan esta tá.ctica de 
estancamiento para mantene r infinitamente la caza de ballenas como una 
actividad ilegal" 138. 

1)6 él Tiempo.com. hUpJfe!Iiempo.lerra.com,co, 2002. 
111 Vid. Centre/ur Murine Mummuls Reseurc;h Le~;/lIhulI. 2002. Op. ci!. 
!lIIWMC, World Coruerllollon Tru.sl. \Vww.jwmc.ore. 2002. 
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Por otro lado, la falta de in formación científica sobre el estado actual de las 
poblaciones de ballenas, asi como la dificultad para rea lizar estimaciones 
poblacionales confiables, nos dejan ver que la formalización del RMS/RMP 
podria significar graves perdidas en la variabilidad gene tica y si edemas nos 
basamos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual establece que: 
~ ... cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancia l de 
diversidad biológica no debe alegarse la fa lta de pruebas cientificas 
inequivocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o 
reducir al minimo esa amenaza." 139; se estaria contradiciendo uno de los 
acuerdos mas importantes que la sociedad internacional decidió adopta r diez 
años atrás y cuya puesta en practica es inminente para el futuro de nuestro 
planeta. 

De acuerdo con la oplOlOn de algu nos investigadores, es extraño que los 
paises miembros de la CBI no logren ponerse de acuerdo sobre las medidas 
necesarias para completar el 'Esquema de Supervisión y Control' (que forma 
parte del RMp) , ya que existen otros acuerdos internacionales de pesca que 
han logrado crear esquemas de inspección efectivos para proteger especies de 
peces a ltamente sobre-explotados llamados Programas de Monitoreo, 
Vigilancia y Control. 

La mayoría de los paises miembros de la cal tambien forman parte de uno o 
varios de estos Acuerdos Pesqueros, aceptando sin problemas la 
implementación de medidas de vigilancia y control similares a las planteadas 
por el Esquema de Supervisión y Control 140, 

Asi bien, por todo lo anterior tambien aseguran que la C81 ha demostrado 
poca rigidez para sancionar a los paises miembros en el caso de violaciones a 
las regulaciones impuestas por la misma; para poner fin a la moratoria, y el 
rechazo para la puesta en marcha del RMP/RMS. Con lo cual consideran que 
la CSI no ha cumplido con sus obligaciones establecidas por la ICRW 141, 

Aún cuando inicialmente la IWC fue fundada por los paises con intereses 
balleneros y en sus reuniones se establecían cupos de captura y la protección 
temporal de alguna especie, despues de que se renovó la moratoria en 1994, 
esta sigue vigente hasta la fecha; pese a esto Noruega y Japón, aun cuando 
son paises miembros, se negaron a aceptarla y decidieron acogerse a la caza 

tOO Vid , Ce,,¡refor Mori"e 
1<1 !dem. 

113 



1 ~IPORT"-Nt:lA Dt: I.A BAI.LENA GR IS Dt: CA I.l~'ORMA y 
LOS INn :RESt::S E(.'ONÓMICOS DnltÁS DE ¡:sTA t;SPI:C" : 

para 'fines científicos'; c87..ando al principio 800 ejemplares anuales, en su 
mayor parte ballenas rorcuales. Por su lado, Islandia, país ballenero 
abandonó la Comisión en 1992, como protesta por la prohibición de la caza. 
Noruega al oponerse oficialmente a la moratoria, segun las normas de la IWC, 
puede seguir cazando legalmente ballenas. Por lo tanto su cuota anual de 
caza de ballenas obviamente establecida unilateralmente por el gobierno 
noruego, está aumentando progresivamente. 

En un principio, Japón siguió el mismo camino, pero luego redefinió su 
captura con el nombre de 'investigación cien tífica'. De esta forma se 
aprovecha de otra laguna legal de la IWC; la posibilidad de capturar números 
indefinidos de ballenas 'con fines científicos'. Japón realiza algunos estudios 
sobre el tema, pero no ha aportado ningún dato nuevo y los cuerpos de las 
ballenas se aprovechan con fines industriales. 

"Ambientalistas sostienen que el argume nto de los programas científicos son 
una forma de encubrir a la flota de altura que faena en aguas del Océano 
Pacifico Norte y del Atlántico y que se traduce en una lucrativa industria 
ballenera e n Japón, donde la carne del cetaceo se sigue vendiendo en 
restaurantes y comercios, aunque a precios mucho mas altos que antes. 

Expertos señalan que la venta de carne de ballena en el mercado japonés 
suma unos 80 millones de dólares al año. La industria emplea a mas de mil 
personas, entre ellas 450 pescadores. Los subsidios del gobierno llegan a 
cuatro millones de dólares anuales" 142. 

En 1993, Noruega reanudó la caza de ballenas minke arguyendo que sólo 
usaría su carne para consumo domestico usando un s istema de cuotas de 
captura fijado unilateralmente, aún cuando la demanda domestica en este 
pais de carne de ballena es modesta por lo cual los ecologistas denunciaron 
que el país intenta exportar la carne y la grasa a otras naciones balleneras. 
Bajo el mismo tenor en el 2001 anunció su decisión de incrementar a 674 el 
número de ballenas cazadas durante el 2002, su cuota mas grande desde 
1986. Durante el 200 1 cazó 552 ejemplares aún cuando había anunciado que 
su cuota sería de 549 143 . 

,,~ Tierromüico. Medio Ambieme y Desarrollo PNUMA. PNUD. 2001 . Op. cil . 
lO} ldem. 
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Con estos hechos queda mas claro el motivo por el cual el gobierno noruego 
ha ejercido tanta presión desde hace varios años para persuadir al resto del 
mundo de flexibilizar la prohibición sobre las exportaciones de carne de 
ballena y p roductos derivados. Comercio que realiza con los principales 
países generadores de la demanda como Islandia, Perú. y Japón , este último 
con quien se d ispone a negociar internacionalmente la venta de carne y 
grasa. Para los ambientalistas este anuncio es una medida con tintes 
políticos por parte del Partido Laborista para verse nuevamente favorecidos 
en las elecciones que se llevarían acabo este año en aquel país escandinavo, 
dado que el aumento de las exportaciones de partes de ballena impulsaría la 
economía de pequeñas aldeas costeras en el norte del país. 

Desde 1994, Noruega mantuvo un acuerdo con el gobierno anterior a Bill 
Clinton para que Estados Unidos no adoptara ninguna medida contra la caza 
de ballenas si las ventas de su carne se restringían al consumo local. A su vez 
el secretario de Comercio de Estados Unidos, Norman Mineta, autorizó en 
septiembre de 2000 al gobierno estadounidense para prohibir la importación 
de cualquier producto de origen japones bajo el a rgumento de merma r la 
efectividad de la Comisión Ballenera Internacional. Sin embargo Estados 
Unidos no llevó acabo dicha prohibición, ind icando que estas sanciones no 
tendrían lugar mientras se buscaran alternativas cientificas para la caza de 
ballenas" 144. 

Los precios japoneses para la carne de ballena son tres veces mas altos que 
en Noruega, según la WWF. La diferencia en los productos derivados es 
todavía mas grande dado que los noruegos no consumen la grasa ni las 
entrañas . Conside rada ampliamente como una nación ambientalista, Noruega 
ha sido criticada por la posición que ha tomado en cuanto a la caza de 
ballenas, aumentando con ello la inestabilidad en la protección internacional 
de estas especies. 

En el 2000, por ejemplo, Japón aumentó la pesca anual hasta 450 ballenas 
Minke , y decidió u n ilateralmente incluir en su cacería dos nuevas especies de 
cetaceos: 50 ballenas de Bryde y 10 de Esperma o Cachalote, argumentando 
nuevamente la caza con 'fines de investigación cien tífica' 14S. 

1« Stop Wha/ing No"". www.stopwhalingnowcom,2ool. 
"1 Centre/()I' Marine Mammals Research Lnio/han. Op. dI. 
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"Varias son las naciones balleneras que tienen una larga historia de abuso a 
las leyes internacionales de protección. A principios de la decada de 1990 se 
descubrió que Rusia había estado fa ls ificando sus datos desde hacia más de 
30 años. Además de matar especies protegidas, excedió en mucho sus cuotas 
permitidas por la IWC. En 1996 los oficiales japoneses confiscaron 6 
toneladas de carne de ballena noruega, era la primera remesa de un 
cargamento de 60 toneladas que debía ser in troducida en el paisn 

146. 

Actualmente es imposible matar una ballena sin causarle dolor, por muy 
preciso que sea el arpón; acertar los órganos vitales de un animal en 
movimiento desde u n barco que también se esta moviendo requiere 
demasiada exactitud. La mayoría de los balleneros japoneses utilizan lanzas 
eléctricas (aunque siempre esto es injustificable) tratando de aminorar su 
agonía. Pero la carga eléctrica es insuficiente para inducir la muerle, y en 
cambio, causa sufrimiento. 

"Así bien , cada año un número no determinado de ballenas se matan por 
parte de balleneros piratas , que se saltan las leyes internacionales 
registrando sus barcos bajo las banderas de estados no miembros de la !WC. 
En los años setenta e inicios de los ochenta, el negocio pirata incluia a no 
menos de 11 paises. Un ballenero pirata muy activo llamado Sierra que se 
hundió en 1980, pescaba ballenas en el Atlántico. 

Era de un empresario noruego y una gran compañia japonesa de pesca , 
estaba registrado en Liechtenstein, llevaba bandera somali y ten ia una 
tripulación sudafricana. Su captura ilegal se etiquetaba como "producto de 
España" y se vendia en Japón, pasando por Costa de Marfil; todavia hoy 
existen balleneros piratas" 147 . 

Como se indicó anteriormente las normas de la IWC permi ten la captura por 
motivos de subsistencia a las comunidades indíge nas de Rusia, Estados 
Unidos, Groenlandia y Sequia (una isla del caribe en tre San Vicente y las 
Granadinas). La IWC determina una cantidad concreta de ballenas al año 
para cada comunidad. Estos números son bastante pequeños comparados 
con los que manejaba la industria ballenera. 

, ... Carwardine. Mark. el. al. Op. cil. infra. p. 43. 
'''Idem. 
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Sin embargo, la captura por indígenas puede todavía tener un impacto 
significativo en las poblaciones de ballenas y, tal vez más importante, tiene 
muchas implicaciones para la captura en otras partes del mundo. Un 
argumento importante contra este tipo de pesca, es que la mayoría de 
comunidades 'tradicionales' son ya bastante modernas y no dependen de las 
ballenas para su supervivencia. Un buen ejemplo de ello es el pueblo llamado 
Barrow, en el extremo norte de Alaska, aquí las poblaciones locales han 
venido cazando ballenas de Groenlandia durante mas de 2000 años e incluso 
ahora tienen una cuota anual que supera los 60 ejemplares 148. 

La situación es muy ambigua pues no sólo se trata de una especie protegida, 
sino que la sociedad de Barrow se ha ido modernizando cada vez mas; la 
gente del lugar ya no depende de la carne de ballena para su supervivencia, 
por lo cual la captura de ballenas se ha convertido en negocio vendiendo 
figuritas de hueso o de barba de ballena a los turistas. 

En tanto, la ballena gris sigue siendo un producto mas para los habitantes 
aborígenes de los estados ribereños a lo largo de su ruta migratoria en el 
Pacifico Norte Oriental. Mientras en aguas mexicanas existe una estricta 
regulación que las protege, convi rt iendo en san tuarios su habitat, fuera de 
ellas las potencias balleneras espera n la oportunidad de cazarlas mermando 
el impacto internacional de estas acciones de conservación. 

Tal es el caso de la tribu Makah quienes viven en un rincón aislado del oeste 
norteamericano, en la península Olympic del estado de Washington. En 1996 
este pueblo pid ió permiso al gobierno de los Estados Unidos para aplicar una 
cuota de captura que les permitiera poder pescar cinco ballenas grises. La 
delegación estadounidense llevó un grupo de Ma kah a la reunión de la IWC, 
que se baso en la 'tradición ballenera' de su pueblo para pedir la reanudación 
de la caza y mitigar asi problemas sociales y reforzar la cultura de la t ribu. 
Mientras tanto, los conservacionistas llevaron otro grupo de los Makah que 
expresó su oposición a la captura asegurando que no han cazado una sola 
ballena desde 1926. 

Al final, los Estados Unidos retiraron su petición, empero, al año siguiente la 
plantearon de nuevo, ahora como una propuesta conjunta con la gente de 
Chukotka, de Rusia . La IWC aceptó formalmente la p ropuesta únicamente de 
la gen te de Chukotka. 

1" [bid. p. 45. 
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Inadmisiblemente esta etnia y las tribus de esquimales del Circulo Artico 
obtuvieron tiempo después una cuota de 620 ballenas grises a capturarse en 
5 años a partir de 1999 con permiso de la cal 149, 

Era inevitable que la caza indígena despertara nuevas opciones para que 
Japón y Noruega aprovechen una caza de ballenas 'con el permiso de la IWC', 
Se trata evidentemente de un vacio en las normas de la IWC y ambos paises 
han intentado muchas veces ampliar su campo de acción basimdose en este 
concepto. 

Ellos proponen repetidamente la opción de 'captura costera, reducida con 
base en la comunidad' para aquellos pueblos con 'tradición ballenera', En su 
aran por disfrazar su interés comercial de la caza de ballenas, se olvidan de 
que muchas de estas 'comunidades balleneras' no han cazado ninguna 
ballena desde hace muchos años, o ésta es de origen muy reciente. 

CUOTAS PARA ABORÍGENES 

Paises Esvecie Cuota 
Federación de Rusia Ballena Gris l40 

Estados unidos Ballena de Groenlandia 68 
Canadá· BaUena de Groenlandia 2 
Groenlandia occidental Rorcual aliblanca l55 

Rorcua l común 19 
Groenlandia oriental Rorcual aliblanco l2 . No está baJO la Junsdiroón de la rwc. 
Cuotas fijadas por la IWC en 1995, cuyo numero anual pueden ser cazadas hasta por 
tres años. Carwardine, Mark. e t. a l. Brd/ell/ls, de/filies y mnrsopas. Ed, Omega, Barcelona, 
España. 1999. 

Con todo y las cuotas permitidas por la IWC, Rusia ha sobrepasado su límite 
impuesto llegando a cazar hasta 179 ballenas grises como parte de su cuota 
anual en los Mares de Beriog y de los Chukchi. En 1978, con el conocimiento 
de la rápida recuperación de la ballena gris, la lWC la removió del grupo de 
especies protegidas a una categoria denominada población de manejo 
sostenido y estableció una cuota de captura de 178 ballenas anuales pa ra los 
nativos s iberianos en la Federación Rusa de 1992 a 1994 . 

.. 9 Vid. Programa de Mtw :io Ile fa &:scml de fa Biosrera El Vj;coinQ. Mé)(ico, D.F. Ed. InstiTUto Nacional dt' 
Ecologia (mE). SEMARNAP. 2000. p. 68. 

118 



IMPOItTANClA DE LA IIALLENA GIt IS D!: CALlFOIt.'\ IA y 
LOS I:-.Tt:RESES r.cONÓ.\ IICOS DETRÁS DE [$fA ESPCCIt: 

Pero según la CITES es hasta 1994, cuando la ballena gris dejó de estar 
considera da como especie en peligro de extinción, a l pasar del apéndice I al 11 
dentro de la clasificación mundial que establece la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres. 
Igualmente el gobierno norteamericano la remov ió de la Lista de Fauna 
Amenazada o en Peligro de Extinción señalando que la especie ya se habia 
recobrado de la cacería de la industria ballenera. 

Los ambientalistas reclaman que este proceso se enfocó predominantemente 
en el consenso de ballenas grises, por lo que factores como los disturbios 
ocasionados por la actividad industrial, la degradación de su hábitat, la 
actividad turística o la contaminación quimica o de ru ido no se tomaron en 
cuenta para llegar a esa decisión. 

Por su parte , el gobierno mexicano hizo de su conocimiento al vecino país, 
respecto a la determinación del nuevo status de la ballena gris, que ellos 
estimaban una población de 15,000 ejemplares, lo que significa 6,000 
individuos menos que los estimados por Estados Unidos, dejando ver así sus 
dudas referente a que dicha especie estuviera realmente fuera de peligro, y 
que era necesario llevar acabo mas estudios para poder estar seguros de un 
cambio en su status. 

Actualmente hay a lrededor de 20 ,000 de ellas, por 10 que ha salido del status 
de peligro de extinción y para algunas autoridades considera n que con ese 
número ya ha recuperado su población original. 

uoo un I U~ 11146 1 ' 83 1000 

" 0 
uente: 

1.\0 Gráfica realizada por la aotora con información de la SEMARNA T. "Ballena Gris. Potencial '1 Manejo" '1 "El 
lado gris en la historia de la Ballena Gris", 
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Durante la reunión anual de la eS! en el 2001 Japón decidió hacer un nuevo 
intento para reiniciar la caza de ballenas Es bien conocido que en las 
negociaciones de la IWC se han hallado casos de soborno, politiqueo y 
amenazas; el pais nipón esperaba contar con el apoyo de F'ilipinas, 
Marruecos, Perú, Rusia y seis paises del Caribe (con estos ultimas mantiene 
un programa de asistencia internacional) para reanudar el comercio ballenero 
internacional. Razón por la cual se le acusa a Japón de usar el programa 
'Desarrollo de Ayudas para el Mar abierto' para comprar los votos de las 
pequeñas islas. 

La reunión anual de la Asamblea General de la CSl durante el 2002 tuvo 
como escenario el antiguo puerto ballenero japones de Shimonoscki; la 
agenda que se llevaría a cabo durante el mes de mayo evaluarla los progresos 
de los programas cientiJicos, la situación de los santuarios de los Oceanos 
Antartico e Indico, la evolución de las poblaciones de cetáceos y se decidirá 
también si era el momento de reabrir la caza ballenera pero bajo estrictos 
controles, según lo declarado por la Comisión. 

Japón pidió la eliminación del Santuario Indico tal como se anunciaba, así 
como su oposición a la inic iativa de Brasil y Argentina de establecer uno 
nuevo en el Océano Atlántico Sur; intentó también introducir el voto secreto, 
como lo ha venido inte n tado desde 1982, esta vez bajo el argumento de 
proteger a las 'naciones vu lnerables' y solicitar la caza de cincuenta ballenas 
Sei, otra especie protegida que se convertirla en la cuarta capturada por los 
barcos japoneses si la iniciativa prosperaba. 

De acuerdo con declaraciones difundidas por las autoridades de Japón y 
Noruega debe distinguirse entre 'caza industrial' y 'caza comercial' la cual 
significa el deseo de aquellas naciones y culturas cuya gente percibe a la 
ballena como una fuente nutricional y cuya historia relacionada con la 
ballena esta fuertemente ligada a la conservación y no a la explotación . 

El aspecto 'comercial' surge según su debatible punto de vista de la necesidad 
de realizar tran sacciones con la carne y grasa obtenida de extracciones 
'limitadas' y reglamentadas por naciones como Noruega, cuya población no 
consume grasa y que podria exportarla a Japón. Estas naciones afirman que 
este intercambio surge de la necesidad de no desperdiciar el recurso. No 
obstante, sus motivaciones son idénticas de aquellas naciones 
industrializadas como Estados Unidos que a hora se autocalifican <salvadores 
de la ballena>. 
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Finalmente como uno de los resultados de la 54~ Reunión de la CBl , la 
moratoria a la caza comercial sigue vigente, a pesar de las acciones 
politico/comerciales de Japón, 

Los Santuarios Balleneros Austral e Indico fueron mantenidos mientras las 
propuestas para el Atlántico y el Pacifico Sur, nuevamente no alcanzaron una 
mayoria suficiente pa ra ser aprobados; la votación en contra provino de 
Japón y Noruega sustentados por el Caribe y demás paises a favor de la caza, 

"Decisión que se debe a la compra de votos que J apón rea liza a los pequeños 
paises localizados en el Caribe mediante el ofrecimiento del programa 
"Financiamiento Extranjero para el Desarrollo~ , por lo que el efecto "compra y 
venta de votos", aumentó respecto al año anterior, evidenciando una 
preocupante tendencia~ 1~1, 

Mexico por su parte, considerando que cue n ta con una gran d iversidad de 
cetáceos en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional de la 
República Mexica na en tre los que se identifican 39 de las 81 especies 
conocidas mundialmente, muchas de las cuales se encuentran actualmente 
amenazadas o e n peligro de extinción, por la cace ria desmedida, cuyas 
poblaciones se encuentra n en proceso de recupe ración , decidió decretar como 
Santuario Ballene ro, a toda su Zona de Exclusividad Económica en el Oceano 
Pacifico, Oceano Atlántico y Mar del Caribe, de esta forma se p rotegerá a 2\ 
especies, entre ellas la ballena gris, sei , bryde, y minke 1~2; así como la 
estimuladón para el desarrollo de formas no letales de explotación 
económica , 

Parte importante de las discusiones que se realizaron en la reunión de la IWC 
en Japón fueron a puertas cerradas, violando un principio de transparencia 
básico, de quienes se espera representen a sus naciones, Japón propuso 
~acar de la agenda, los temas de turismo de observación de ceülceos, aún 
cuando la CBI reconoció esta actividad en 1993 como una industria turistica 
en expansión que contribuye significativamente a la economía de varios 
paises y como una forma de uso sustentable de los cetáceos como recurso , 
por parte de las comunidades coste ras 153, 

,,, Declar.lción del Director de la Agencia de Pescadores de Japón, Sr. KomnlSu, durante la Reun¡ón f' lcnaria 
No 53 cilado en el Informe J4~ R"U/tiim d., la C81. ,,"w Lp'!U(han4 ]00], 
m Diario Oficial de Iq EederClfiÓn. "Secretaria de Medio Ambi~nte y Recursos Naturales" , Dp. cito 
' !) Informe 54~ Reunión de la CS!. 0p, dI. 
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Ademas del lema de métodos 'humanitarios' de matar ballenas; Medio 
Ambiente y salud (apartado que hacia referencia a las concentraciones de 
toxinas de la carne de ballena y su efecto en el ser humano); y pequeños 
cetaceos (anualmente son cazados cientos de estos por Japón, inclusive 
carecen de la 'protección' que poseen las ballenas). 

Mortunadamente, luego de la votación correspondiente, la agenda original se 
mantuvo. Lo que no se pudo ni se va a poder evitar en un futuro si no existe 
una genuina voluntad de todos y cada uno de los paises por encontrar 
verdade ras soluciones a los problemas en lugar de paliativos es el plan del 
pais nipón por seguir en su continuo aumento de caza auto-designadas tanto 
en cantidad como en especies. Una muestra de ello es la decisión de 
aumentar a su lista las 50 ballenas Sei que pidió a la Comisión , sumando 
hasta el momento 4 especies, de las cuales la CSl no tiene la menor 
estimación del número de sus poblaciones o como la ballena Sryde que se 
encuentra en verdadero estado vulnerable I S~. 

En cuanto a la caza de subsi~lencia aborigen, la CSl a utorizó un mayor 
número de di stin tas especies de ballenas. Respecto de las cuolas de ballenas 
grises, para la tribu Makah de USA e Inuit de Ru sia, fueron aprobadas a lo 
cual Japón incomprensiblemente se opuso. 

Existe la evidencia de la caza y venta de ballenas protegidas en los mercados 
del Japón, entre las que se encuentra la ballena gris, mas, ninguna de estas 
especies ha sido declarada ni anunciada en los informes de las CUOlas auto e 
ilegalmente asignadas de su programa de 'caza científica'. Esta denuncia es 
apoyada por Inglaterra, quien evidenció la importación de carne de ballena a 
Japón , desde Rusia y Groenlandia. 

1).1 Cenlr ejor Murine MI1mmuf5 Re.\"eun:h LeviUlhofl . Op. eil . 
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3.2. Áreas Prolegidas y Sanluarios de la Ballena Gris en el es lado de Baja 
California Sur 

El estado de Baja California Sur se localiza en la Peninsula de Baja 
California, al Noroeste de México, Su superficie es de 73,677 km2 cuenta con 
cinco municipios: Mulege, Comundú, La Paz, Los Cabos y Lorcto, 

Océano 
Pacílico 

001 Mulegé 
002 Comondú 
003 La Paz 
004 Lo s Cabos 
oD5 Loreto 

.. Golfo de 
Calilomia 

Fuente: Mapa adaptado por la autora con información 
del XII Censo de Población y Vivienda 2000. INEGI. 

La desértica región central de la peninsula presenta características únicas en 
el mundo. Una extensión significativa de esta región, llamada El Vizcaíno, 
decretada por el gobierno mexicano, Reserva de la Biosfera 155 en noviembre 
de 1988, es el lugar donde se encuentran tres de las lagunas mas 
importantes de congregación invernal de la Ballena Gris: la Laguna Guerrero 
Negro, Ojo de Liebre y la Laguna San Ignacio, 

1" Se COfISidera Reserva de la Biosfera: "".áreas biogeogr~ncas de imponllllda en el territorio nacional, 
~presentativas de uno o más ecosistemas que no hayan sido alterados significativamente por la actividad del ser 
humano o que requieran ser preservados o ~staurados, yen los cuales habiten especies simbólicas de la 
biodiversidad nacional. incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción", 
LIT General del Equilibrio Ecológico y la PrQ!ecciñn al Ambiemc. Reforma de 19%. AnkulO 48, Ed, Mundi 
Comunicaciones, México. 
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Reserva de la Biosfe ra 'El Vizcaíno' se localiza en el extremo Norte del estado 
de Baja California Sur dentro de los limites politicos del municipio de Mulegc, 
limita al Norte por el paralelo 28 que divide los estados de Baja California Sur 
y Baja California; por la costa occidental cid Occnno Paci rico, de:-;dc la Laguna 
Guerreo Negro, hasta el remate del estero el Dalil, por la costa oriental desde 
el paralelo 28 hasta Santa Rosalía; al Sudeste la fron tera es irregular y va de 
Este a Oeste por la carrelera transpeninsular y luego pasa por la Laguna San 
Ignacio y la Barra San J uan . 

El municipio de Mulegé tiene una superficie de 3,309,220 hectareas, 
equivalente al 34.56% del total del Estado, La Reserva abarca el 76.96% del 
municipio ocupando 2,546,790.25 hectáreas por lo que es considerada el 
area protegida mas grande no sólo en México sino en América Latina. La 

Reserva de la Biosfera 'El Vizcaíno' (REVIVI) forma parte del Sistema Natural 
de Areas Protegidas (SINAP) cuya política de conservación esta enfocada al 
desarrollo susten table, siendo administradas a través del Consejo Nacional de 
Areas Naturales Protegidas (CONAN P) de la SEMARNAT. 

A solicitud del Gobierno de Mcxico, en 1993, la Reserva ingresó a la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa 'El Hombre y la Biosfera ' 
MAB- UNESCO. Adicionalmente el Comité de l Patrimonio Mundial de la 
UNESCO 156, inscribió ese mismo año a las 'pinturas Rupestres de la Sierra 
de San Francisco' y como 'Refugio de Ballenas en las Lagunas del Vizcaino' a 
las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio. por su valor excepcional y universal 
como sitios cultural y natural 157 respectivamente, que deben ser protegidos 
para el beneficio de la humanidad, Ademas pertenece al Comité Trilateral 
México, Estados Unidos y Canada para la Conservación de la Naturaleza. 

,\6 La Convención para la Prote<:c!ón del Patrimonio Mundial, Cullural y Natural auspiciada por la UNESCO de 
1972, de la cual México es parte. tiene como objetiyo definir y conservar el patrimonio mundial. elaborando una 
lista de los sitios cuyos valores sobresalicntes deben ser preservados para loda la IlUmanidad, asegurando su 
r.rotección a través de una cooperación intensa entre todos los paises. 
)1 Se define como Patrimonio Natural a: "los monumentos naturales constituidos por ... lonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amena:zadas, que tengan un valor univers.al 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. Convención para la 
Protección del Patrimonio Muttdüll, Clil/liral y NOlllral dI!' lo UNESCO de /972. Articulo 2. 
www,uneSC;Q.Q/Il. 2OOO. 
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De todas las Reservas Mexicanas, la REBIVI es la más importante como 
representación de la zona desértica. La Reserva resulta también importante 
por su localización en la parte media de la peninsula, comprendiendo 
ambientes muy diversos, además, de su extensión y aislamiento, haciendo 
que la región sea de particular importancia para la distribución de la fauna 
en la Península. 

Actualmente se estima que en la Reserva habitan 308 especies de vertebrados 
terrestres y marinos (excluyendo los peces) de los cuales 4 son anfibios, 43 
reptiles, 192 aves y 69 mamíferos. Se conocen 37 especies de flora y 2 de 
fauna endémicas para el área geográfica en general. La mayor parle de la 
fauna es considerada de origen tropical. En la porción terrestre de la Reserva 
se concentra la mayor cantidad de asociaciones vegetales de toda la 
península 158. 

Aproximadamente un 8.3% de la flora se reconoce como endémica de la 
región geográfica del Desierto de El Vizcaino. La vida silvestre es muy rica en 
fonna y en adaptación a esta región arida, típica de lo que se ha llamado 
Desierto Sonore nsc, u no de los cuatro desiertos de NorLcamerica. 

Debido a su posición geognifica, el Desierto de El Vizca ino presenta un 
importante centro de diferenciación biológica y aunque existen pocas especies 
endémicas, su im portancia se manifiesta por el gran número de endemismos 
al n ivel de subespecies, principalmente mamí feros y reptiles. 

En esta ANP se considera que existen 30 especies amenazadas 159, 4 especies 
en peligro de extinción, una rara , 6 especies bajo protección especial entre los 
cuales se localiza la ballena gris 160. 

Conforme a la SEMARNAT la ballena gris se encuentra dentro de las 9 
especies o grupos de especies consideradas prioritarias en el Programa de 
Vida Silvestre. Estas especies han sido seleccionadas por estar incluidas en 
alguna categoria de riesgo reconocida nacional e internacionalmente por la 
factibilidad de recu perarlas y manejarlas para p roducir un efecto de 
protecc ión indirecta que permita conservar a otras especies y sus habitas o 
por ser especies carismáticas que poseen un alto grado de interés cultural y 
económico. 

,5> Cfr. Programl/ de MI/lltia '/('1" R"5~n'" 1/(·1" Biasfi'rt' El Vi;'·I,ÍI/Q. Op. cit p. 19.22. 
''" lruaiIUlo Nacional de Ecología. 2001. Op. ci1. 
''''' Programa de Maneja de 1" Rel'ervo dI! 11/ Bia5j,'m El Yizmino. Op. cil. infra. p. 22. 
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Bajo este enfoque la relevancia ecológica de ésta reserva se basa precisamente 
en esta gran diversidad de ambientes fisicos y climáticos que su misma 
extensión territorial le permite, que van desde el medio marino y costero, 
hasta las serra nías y las grandes planicies desérticas, lo que ha permitido el 
desarrollo de una gran variedad de especies de flora y fauna tanto acuitticas, 
terrestres y silvestres y con ecosistemas lagunares con fenómenos como la 
congregación de la ballena gris y de las aves acuaticas residentes y 
migratorias. Si bien en esta Reserva predomina el clima muy seco, semicálido 
la Reserva cuenta con 450 Km. de litoral, de los cuales aproximadamente 200 
Km. corresponden a la costa del Gol fo de Cali fornia que presenta 
características subtropicales. 

Siguiendo este orden de ideas, uno de los habitas más importantes para la 
fauna marina en El Vizcaíno es el que se forma en los fondos rocoso
arenosos, que presenta una diversidad comparable a la de una zona arredfa!' 
Este tipo de fondo predomina ampliamente en las costas, desde la zona 
intermareal hasta profundidades variables; albergan un gran número de 
especies tanto de vertebrados como de invertebrados y es sin duda en donde 
se encuentra la mayor diversidad. 

De igual forma en las costas de esta ANP se localizan surgencias importantes 
que proporcionan de nutrientes a los organismos que ahí habitan dando 
lugar a una cadena trófica que va desde el filoplancton hasta los grandes 
tiburones y las ballenas grises. La mayor parte de la fauna es considerada de 
origen tropical. 

Uno de los mamiferos marinos más carismáticos y que atrae una gran 
cantidad de turistas tanto nacionales como internacionales es la ballena gris. 
En el Golfo de California, los registros de ballenas grises actualmente, son 
esporadicos pero fueron frecuentes antes de su explotación, principalmente 
en el área de Yávaros , Sonora, y la Bahía de Santa Maria en Sinaloa. 

En las ultimas décadas se han registrado varios avistamientos y va ramientos 
en distintas zonas del Golfo; tan al Norte como el Golfo de Santa Clara y 
Puerto Peñasco o tan al Sur como la Bahía de Banderas. 
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Como ya lo hemos señalado en esta investigación, las zonas de alimentación 
de esta especie se encuentran bien localizadas, pese a esto, el registro de 
estas ballenas durante el verano en el interior del Golfo de California indic<l 
que no todos los individuos participan en la migración normal de la espec ie, 
lo que hace suponer que encuentran comida en el Golfo y permanecen en su 
interior durante todo el año. 

Todas estas zonas son de distribución original, lo que hace suponer [1 10$ 

expertos una lenta expansión de la población hacia su rango geográfico de 
distribución histórica inicial. Esto último qui7.á sea consecuencia de la 
recuperación en número de individuos que esta especie ha alcanzado bajo la 
protección nacional e internacional que se le ha dado en las últimas décadas. 

Ahora bien, la Peninsula de Baja California presenta una alta complejidad 
geografica y de afloramientos rocosos. En la región que abarca la Reserva se 
pueden identificar tres areas con características distintas, una de ellas 
corresponde a la zona costera caracterizada por lagunas costeras, donde se 
encuentran los complejos lagunares de Ojo de Liebre y San Ignacio, cuyas 
zonas de influencia tienen varias llanuras desérticas y arcas anegables . Cabe 
mencionar que la Reserva incluye 5 Km. de franja costera de Mar Territorial 
de ambas costas con el fin de incluir la ruta migratoria de la ballena gris, las 
islas y diferentes recursos pesqueros existentes. 

Existen 16 zonas núcleo 161 dentro de la Reserva, cuyas superficies suman 
363,438ha del total de hectiueas que comprende la REBIVI (2,546,790) y 
2,183,351 hectáreas son zona de amortiguamiento 162. 

Las altas temperaturas que sue len registrarse en la Reserva permiten la 
existencia de ambientes hipersalinos destacando las lagunas de Guerrero 
Negro, Ojo de Liebre y en menor proporción, San Ignacio lo cual ayuda a que 
los ballenatos flo ten mas fácilmente y puedan subir a la superficie para tomar 
su primer respiro. 

,., En estas arcas se permitirá el desarrollo de actividades educativas ambientales. cientificas. recreativas y 
ruristitas; queda prohibido la fundación de nuevos cen!TOS de población. la realización de actividades mineras o 
industriales; las demás actividades productivas tendrlin un uso reslringido. Cfr. Programa de Manrio de la 
Rrnr\'a de la Biodera El Vizcaíno. Op. dI. p_ 149-151. 
, •• Estas zonas son superficies ... que han sufrido muy poca alteración y contienen ecosistemas relevantes o 
frágiles y fenómenos naNTllles.". Las actividades que se viencn realizando acrualmente en esta wna. podrán 
cominuar siempre y cuando estas se lleven a cabo de conformidad con los terminos de los instrumcnlos legales 
aplicables, cstabledéndosc en tres diferentes subzonificaciones: Zona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales; Zona de Uso Restringido y Zona de Asentamientos Humanos. lbid .• p. 150 
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En general por las caracteristicas fisicas de estos cuerpos de agua como son 
la profundidad promedio, la temperatura y comunicación con mar abierto, 
son sitios ideales para que los mamíferos marinos realicen allí parte de su 
ciclo de vida, que incluye la invernación, el apareamiento y la reproducción . 

En enero de 1972 se decreta como Zona de Refugio para Ballenas y 
Ballenatos a las aguas de la Laguna Ojo de Liebre, convirtiendose así en el 
primer santuario ballenero en el campo internacional; en septiembre del 
mismo año las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio se decretaron como 
Zonas de Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre. Para marzo de 
1980 este decreto fue modificado y se incluyeron las lagunas Guerrero Negro 
y Manuela, localizandose esta última en el estado de Baja California. A su 
vez, la a fluencia y congregación de ballenas grises en la Laguna San Ignacio, 
motivó a que en julio de 1979 se decretara como Refugio de Ballenas y Zona 
de Atracción Turística Marítima. 

Sitios de alta concentraCión de ballena gris en MéXICO y 
la zona de la Reserva del Vizcaino en Baja California Sur. 
Fuente: Luis A. Fleischer. "Censos de ballena gris en 
la zona norte de Bah!a Magdalena, BCS". 'l995. 
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El stock del Pacífico de la ballena gri s no tiene un consenso concreto por 
parte de la CSI, por lo que oscila entre los 20 y 27 mil indiv iduos. De estos, 
aproximadamente 8 mil ejemplares, es decir, el 30% llegan cada año a las 
aguas mexicanas, con un incremento del 4% anual. Poco mas de 98% del 
total de esta especie nace en México 163. 

En cuanto a los principales asentamientos humanos en la Reserva estan los 
de Santa Rosalía, Guerrero Negro, Bahia Tortugas, San Ignacio, Punta 
Abreojos, Vizcaíno, la Bocana y San Francisco, ademas de una veintena de 
ejidos. La población total del municipio de Mulege es de 45 mil 989 
personas l64 , la s que en su mayoría viven en localidades rurales. Los llnicos 
ase n tamientos con características urbanas son Santa Rosalia y Guerrero 
Negro. 

De acuerdo con las autoridades de la reserva lamentablemente la escasez de 
agua limita las posibilidades de aprovechamiento agrícola del territorio, ya 
que el área no cuenta con agua superficial y el único arroyo con caudal 
pe rmanente es el de San Ignacio, por 10 que el desarrollo se basa en las 
actividades del sector primario, en particular la extracción de mine rales y la 
transformación de algunas materias primas pesqueras y agropecuarias. La 
pesca que ahí se lleva a cabo es de tipo ribereño y en general, los pescadores 
se organizan en cooperativas. 

La problematica de la Reserva se caracteriza al igual que en el resto del país, 
podríamos asegu rar sin mas pretensión que la promoción de una eLÍca y 
cultura en la estructura social, por el escaso valor económico, biológico y 
ecológico que se le asigna a los recursos naturales, que por ende se 
encuentran en un proceso gradual de deterioro, y cuya detención y 
restltUClon son obligadas. Las principales a menazas ya analizadas por las 
investigaciones pertinentes son la cacería furtiva; la disminución de flora y 
fauna silvestre; la sobreexplotación de mantos acuíferos subterráneos, de 
agostaderos y de ciertos recursos pesqueros; extracción de cactáceas, reptiles 
y de piezas arqueológicas. 

'o, "Sal y Ballenas en Baja California. SalmaIcs de San Ignacio". S"cr"Wrill del M~dio Amh¡" nlt". RecurJ"Os 
NO/UTa/es y Pesca. www.scmarnap.goh.mx. 2001 . 
, .. "XII Censo de Poblad6n y V,,'icnda 2000" . Me"ico. InstiMo NaCional de Estadist ica. Geografla ( 
Informoi¡ica. INEGI. Mex;co. 
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La actividad pesque ra genera problemas en la zona a l propiciar el 
establecimiento de campamentos temporales que, cuando termina la 
temporada, son abandonados por los concesionarios, dejando todo t ipo de 
desechos; la contaminación de suelos y litorales de desechos sólidos, asi 
como la incu rsión de mega -proyectos mineros y la contaminación de las 
aguas por las saline ras. 

3.2.1. Laglllla Ojo de Liebre 

En la REBIVI y su zona de innuencia hay centros de población como Guerrero 
Negro, que fueron creados por las empresas mine ras que promovieron la 
ocupación de la Peninsula de Baja California. 

Guerrero Negro debe su nombre a la traducción de un barco ballenero 
estadounidense llamado 'Black Warrior ' que llegó a esta zona en busca de la 
ballena gris . Considerado el primer poblado de Baja California Sur, nació y se 
desarrolló a lrededor de la explotación de sus salinas. Explotadas 
originalmente por comerciantes ingleses, fueron adquiridas en 1954 por el 
norteamericano Daniel A. Ludwing, rundado r de la Compañia Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. (ESSA) con el propósito de exportar esta materia prima a 
consu midores industria les ubicados en la costa Oeste de Estados Un idos y 
Canada; otorgandoJe ta mbién la concesión de los terrenos cercanos a la 
Laguna Ojo de Liebre. 

A partir de entonces se empieza realmente a desarrollar el poblado; la 
empresa se ha dedicado a producir y exportar sal marina elaborada con ba se 
en un proceso de 'evaporación solar de agua de mar', el cual consiste 
basicamen te en dos etapas: concentración del agua de mar hasta obtener 
salmuera saturada en cloruro de sodio y seguido de cristalización de cloruro 
de sodio, que posteriormente se cosecha y lava. 

En 1957 salió el primer embarque de sal de los muelles de la laguna de 
Guerrero Negro; sus instalaciones portuarias muy pronto fueron 
insuficientes, asi que en 1967 se construyeron las de l puerto El Chapa rrito 
en la laguna Ojo de Liebre. 
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Desde el Chaparrito se embarca el producto en barcazas pa r", ser conducido 
hasta el puerto de Isla de Cedros, ahí los barcos ca rgueros lo llevan a su 
destino final. Scammon Lagoon , como también es conocida la laguna , lomo 
este nombre de Charles M. Scammon, uno de los mas feroces cazadores de 
ballenas, quien a mediados de 1800 'descubrió' la laguna provocando un gran 
exterminio de ballenas. 

ESSA operó de forma privada hasta principios de los 70's cuando el gobierno 
mexicano nacionalizó la compañía . Para 1976 la multinacional japonesa 
Mitsubishi Corporation, una de las mas importantes comercializadoras 
japonesas que no habia podido desarrollar una salina en Australia, compró el 
49% de las acciones, estableciéndose así como u na empresa de participación 
estatal mayoritaria con el 51 %. 

Para estas fechas ya había una disminución considerable en la población de 
ballenas grises en Guerrero Negro; los científicos afirman que el dragado 
constante en la boca de la laguna y el trafico de pesados barcos para la 
t ransportac ión de sal fue la causa de dicha disminución. 

En este sitio de Patrimonio Mundial la actividad productiva de extracción de 
sal ha incrementado de manera considerable su producción a través de los 
años. En sus primeras etapas la producción era del orden de las cincuenta 
mil toneladas de sal, mientras que en la actualidad anda alrededor de los 7 
millones de toneladas al año y hay una reserva que se considera infinita, ya 
que por sus dimensiones esta salinera tiene el proceso p roductivo de salinas 
a cielo abierto mas grande del mundo. Dichas circunstancias sitúan a Baja 
California Sur como un importante productor de sal a escala internacional. 

Antaño Guerrero Negro era sólo la salina, pero a partir de que se dio a 
conocer que las ballenas escogían la laguna de Guerrero Negro y Ojo de 
Liebre para tener a sus ballenatos, el interés de cientificos y turistas se 
incrementó en la zona dando un fuerte impulso al sector de los servicios. 

Si bien ESSA inició sus actividades en el area 34 años antes de ser decretada 
Reserva de la Biosfera y 40 años antes de haberse declarado como sitio de 
Patrimonio Mundial a las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, es de capital 
importancia para este trabajo mencionar que Guerrero Negro se encuentra 
dentro de la zona nucleo de la REBIVI, así como algunos segmentos de la 
Laguna Ojo de Liebre, con todo y ello la actividad que se lleva acabo en esta 
empresa con sus diferentes procesos que la integran, han requerido de 
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sucesivas ampliaciones para llegar a su estado actual en términos de 
personal, superficie, infraestructura y equipos además, los costos y riesgos 
ambien tales asociados a la operación de la salina son permanentes. 

Los factores de riesgo detectados por los investigadores se centran en la 
operación en la fase industrial , especificamente en la generación de 
salmueras, lavado de sal, carga y descarga de combustible, transporte de 
carga y contingencias meteorológicas como huracanes. 

"Uno de los principales problemas que enfrenta la REBIVI es la definición de 
un perfil de la mineria que sea factible, deseable, recomendable y compatible 
entre estas actividades y la conservación de los recursos naturales. 
Históricamente las actividades mineras han repercutido en un costo 
socioeconómico para el municipio, para el Estado y para la Reserva. Esto se 
refleja en una disminución de empleos cuando estas empresas se retiran , 
provocando la falta de servicios, disminuyendo el nivel económico y 
propiciando la migración a otras ciudades de la peninsula y a otras regiones. 

El desarrollo urbano de Guerrero Negro, ha generado impactos que 
paulati namente han sido atendidos duran te los ultimas tres años, no 
obstante es necesario que se incrementen los esfuerzos para su manejo y 
solución, estableciendo como prioridades el manejo de los desechos sólidos, 
aguas residuales, y relleno sanitario" 165. Para la REBIVI la gama en servicios 
y producto turisticos debe pluralizarse más uniformemente, y al mismo 
tiempo se encuentren inmersos en una industria mas organizada y 
responsable. 

3.2.2. Lagll lla SOIl Iglltlcio 

La laguna San Ignac io se localiza en la parte central de la peninsula de Baja 
California, e n el interior de la REBIVI ; es considerada un tesoro nacional 
desde el momento en que representa el área protegida mas grande de todo 
Latinoamérica. Cuenta con una extensión de 6 km2 , mientras que su rivera 
mide 35 Km. , ello aunado a la tranquilidad de sus aguas y su tempe ratura 
convierte a la laguna en el segundo estuario mas importante en la zona para 
que la ballena gris nazca y se reproduzca, además de ser el unica santuario 

,., Vid. Programa/Ir Manl'io Reservt, ,Ir la Bias":", El Vi;Cllíno. Op. cit. 
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de la ballena gris que permanece relativamente inalterado. El North American 
Wetlands Conservation Council considera a la Bah ía de San Ignacio como 
humedal prioritario. 

El gobierno municipal se ubica en el poblado de Santa Rosalia, en el Mar de 
Cortes; otras ciudades importantes en el municipio de Mulege, donde se 
localiza la laguna San Ignacio, son Guerrero Negro y el pueblo de Mulege . 
Para el Gobierno de Mulege la laguna de San Ignacio no es una de sus 
prioridades económicas, sin embargo al ser un centro importante en cuanto a 
actividades turísticas y pesqueras se refiere, las demandas de la laguna 
tampoco pueden quedar rezagadas de la agenda del municipio. 

Fuente: "Proyecto Salitrales de San Ignacio". 
Exportadora de Sal, SA de C.V. 1999. 

La mistica de la laguna de San Ignacio implica no sólo el acercamiento de las 
ballenas grises sino la belleza natural del ambiente en su conjunto; es el 
habitat de mas de 80 especies y con una gran variedad de animales y plantas; 
existe una importante concentración de manglares, arboles poco comunes 
que crecen en las costas y cuya importancia ecológica es muy grande. 
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Dos islas ubicadas en medio de la laguna, son santuario de diversas especies 
de aves que migran o habitan de manera permanente, por lo que sólo pueden 
ser visitadas por investigadores que cuentan con permisos especiales; 
caracteristicas todas estas que lo convierten en un lugar único y maravilloso. 

Entre los animales vertebrados en peligro de extinción destaca, del grupo de 
los mamiferos , el berrendo , justamente la conservación de esta especie fue 
una de las razones más importantes para establecer esta reserva; la pequeña 
zorra del desierto, el halcón mexicano, el venado bura, el borrego cimarrón, el 
pelicano blanco y la lechuza de madriguera. De la fami lia de los anfibios se 
disti ngue a las tortugas marinas laúd , verde, carey y eaguama. La foca de 
bahía, el lobo marino de California, el elefante marino y la ballena gris son 
mamíferos considerados bajo protección especial . 

La ballena gris es una especie lenta y de aguas costeras como ya lo hemos 
comen tado; un ejemplar adulto llega a medir 15 metros de longitud y pesa 
entre 20 y 40 tonela das. Llegan a las costas de la pen ínsula de Baja 
California a principios de diciembre y permanecen hasta abril en las lagunas 
Manuela en Baja California; Guerrero Negro , Ojo de Liebre, San Ignacio y 
Bahía Magdalena en Baja California Sur. 

Al llegar a las lagunas costeras se reúnen en grupos de hasta 15 ba llenas. Su 
presencia es notoria por los grandes chorros que expulsan al exhalar, 
produciendo a la vez un <ruido so rdo>. En las aguas cercanas a la boca de 
las lagunas, es donde se llevan a cabo los cortejos y los apareamientos. Los 
críos nacen en las aguas interiores, donde la mayor salinidad permite que 
Doten con faci lidad y como todos los mamíferos, la ballena gris amamanta a 
su pequeño. 

A finales de marzo regresan a las frías aguas de los mares del Polo Norte para 
permanecer durante el verano y poder alimentarse abundantemente con 
pequeños crustáceos con el fin de almacenar energía para su largo viaje, 
durante el cual permanecen en ayuno, a u nque ya habíamos comentado que a 
veces se les ha visto alimentandose en las bocas de las lagunas de la 
pen ínsula de Baja California mientras su estancia en nuestro país. 

'" 
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En tanto, las principales actividades económicas de la región son la pesca, el 
turismo y la agricultura en orden de importancia; por tanto la problemática 
ambiental de esta area se relaciona dichas actividades, así como aspectos 
relacionados con los servicios municipales requeridos por los asentamientos 
humanos existen tes en el area. 

La pesca ha sido la principal fuente de ingresos de la región por generaciones, 
Los ingresos directos resultado de esta actividad, tan sólo en San Ignacio, 
ascienden a varios millones de dólares. Los principales productos que se 
comercializan son el abulón, la langosta, la a lmeja y la Littorina. Los 
pescadores están perfectamente organizados en cooperativas, que además de 
dividir los ingresos cuentan con infraestructura para realizar esta actividad 
así como para p rocesa r, empaquetar y distribu ir el producto, si bien en 
muchas ocasiones el rol de los pescadores no les permite involucrarse en el 
conjunto de estrategias y acciones que se requieren para lograr una pesca 
ordenada y sustentable, muchas de las veces por falta de recursos, esto sin 
mencionar que algunos de estos asentamien tos son irregulares ya que se 
encuentran en zonas de alto riesgo de inundación. 

La pesca furtiva en las inmediaciones de la laguna es una actividad que 
impacta d irectamente en las pesquerias mas importante de l área, así como el 
furtivismo sobre las tortugas, ya que de esta zona se surte un mercado 
eventual de carne de tortuga para los estados de Baja California y Sonora. 
Esto se da no obstante que en la laguna San Ignacio se encuentra instalado y 
funcionando el Comité Social de Vigilancia de la laguna. 

"Por otro lado, el area no cuenta con cuerpos de agua superficiales; el único 
arroyo con caudal permanente es el de San Ignacio. Los demás cauces 
corresponden a arroyos torrenciales que únicamente llevan agua en 
temporada de lluvias. Estas corrientes tienen un papel muy importante. pues 
son la única fuente de recarga de acuíferos localizada en las planicies 
costeras. Los problemas de sanidad ambiental estan relacionados con la 
acumulación de chatarra, desechos sólidos y falta de letrinización adecuada, 
Igualmente es notable el número de caminos en esta zona y la falta de 
señalización, el camino de terracería del pueblo de San Ignacio a la laguna de 
60 Km. se encuentra en mal estado" 166 . 

''''' ¡b,d. p. 53. 
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Si nos referimos a los servicios publicas, la marginación de los residentes de 
la laguna y de los esteros adyacentes es fehaciente al no contar con estos, 
pues no cue ntan con drenaje ni tampoco disponen de e lectricidad, salvo en 
los casos donde gozan de energia solar o eólica. 

En cuanto al turismo, aún cuando es una actividad que tiene diferentes 
modalidades durante el año, la principal atracción es el arribo de las ballenas 
grises durante la temporada hitbil que va desde el 15 de diciembre de un año 
al 30 de abril del año siguiente. 

El avis tamien to de la ballena gris se lleva a cabo de u na forma ordenada. 
Cabe resaltar que tomando como base las experiencias de observación de la 
ballena gris en las lagunas de la Reserva se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL- 1998, que establece 
los lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de 
observación de ballenas, relativas a su protección y a la conservación de su 
hábitat, s iendo un caso unico en el mundo. De manera genérica , los 
prestadores de servicios son muy precisos e n la aplicación de la norma y 
desarrollan de acuerdo a lo documentado uno de los avistamientos más 
ordenados y cuidadosos de ballenas en el itmbito mundial. 

Dichas em presas tu rísticas pueden acomodar hasta 70 pe rsonas por noche 
en campamentos tempora les a 10 largo de las riberas con 30-40 adicionales 
en las embarcaciones que recorren el área. Sin embar go es conveniente 
resaltar que el número de permisos que tienen los residentes de la laguna 
para llevar acabo estas actividades ecoturisticas es muy bajo a comp;¡rnciim 
de las compai'lias extra njeras que vienen principalmente de Estados Unidos y 
Canada. 

El ecoturismo en esta zona esta relativamente bien con trolado y se organiza 
tomando en cuenta la conservación ambiental , de tal forma que para realiza r 
esta actividad se requieren concesiones gubernamentales. En la actualidad se 
han otorgado 23 licencias, de las cuales cerca de la mitad pertenecen a la 
empresa mexicana Kuyima, mientras que el resto estan en manos de 
individuos aportando en total un ingreso importante para la economia de la 
laguna de San Ignacio, que se estima asciende de 1 a 3.5 millones de 
dólaresl67 . 

,.1 Cfr . Coa/jejan pora/tI D('fl'!IJ'o d,- ¡II LllgUlltl SlIn I¡pwno . "''' " ,esi,or;; .nI' , 2001 . 
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El aprovechamiento sustentable de las especies de nora y fauna silvestres, es 
para la industria una oportunidad viable dentro de la zona, s in embargo los 
esfuerzos realizados en el area no han sido consolidados en terminas de 
conse rvación , manejo y aprovechamiento. El interés y por lo tanto la 
promoción de este segme nto no se ha despertado entre la población local , sin 
embargo pa ra la REB IVI, la potencialidad que ofrece esta actividad es alta, 
particularmente con el berrendo, y la nora au tóctona. 

Pa ra las autoridades de la laguna San Ignacio el sector turistico aún no han 
alcanzado un óptimo desarrollo, siendo necesario planifica r un turismo 
compatible con los objetivos de conservación de la Rcserva, para lo cual es 
imprescindible llevar a cabo estudios en la materia, asi como impulsar en la 
población local el establecimiento de microempresas turisticas, las cuales en 
conjunto con las ya existentes sean funcionales. 

Respecto a la agricultura, aun cuando existe cierta actividad, ésta se 
encuentra limitada por la escasez de agua. Sin embargo, los pobladores de los 
a lrededores de la laguna, aproximactamenlt: 2,500 persunas en lOwl, han 
podido desarrollar esta actividad gracias al rio de San Ignacio de agua fresca 
que desemboca en la laguna. Se ha calculado que los ingresos por esta 
actividad equivalen a los generados por el turismo (1-3 millones de dólares). 

Las principales concentraciones demogni ficas se localizan en el pueblo de 
San Ignacio, Punta Abreojos, la Bocana, la Laguna, el Cardón, el Delgadito , el 
Dati¡ y en los ranchos rurales . 

En conclusión, la Laguna de San Ignacio permane de faclo relativamente 
inalterada como consecuencia de su aislamiento y la falta de servicios que por 
un efectivo manejo de los recursos naturales. 

Por todos los puntos ya señalados queda de manifiesto que la organizacLOn 
socioeconómica de la zona asi como la continua protección de este tipo de 
arcas naturales protegidas dependen inseparablemente de la participación de 
las comunidades locales. 

lJ7 
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Cualquier desarrollo que desee ejecutarse dentro de una Reserva de l<l 
Biosfera independientemente de la modalidad que se maneje , de acue rdo con 
la legislación mexicana, sólo Pllede !leva rse a cabo por in iciativa de dichas 
comu nidades y en su beneficio directo como objetivo primordial, cuestiones 
que crearon controversia, cuando se reflexiona sobre un proyecto mercantil 
como el propuesto e n esta laguna por parte de ESSA, sobretodo cuan do sus 
Ma nifestaciones de Impacto Ambiental no han cumplido con varias de las 
disposiciones legales aplicables a la zona, situación que expondremos más 
adelante . 

3.1.3. Balda Magdalella 

La Laguna de San Ignacio y Bahía Magdalena diferían hasta el año pasado en 
cuanto a su status de protección en el ambito nacional, pero experimentan 
los mismos problemas de manejo de recursos . 

La costa de Ba hía Magdalena esta formada por un sistema lagunar dividido 
en tres zonas: Norte, Central y Sur. Se locali7.a a 200 Km. al Sur de la Laguna 
San Ignacio entre los municipios de Comondú y La paz. Limi ta al Norte con 
extensas barras y dunas de arena y al Sur con la montañosa Isla Santa 
Margarita. 

Las lagunas costeras de Bahía Magdalena son el hogar invernal de la ballena 
gris, uno de los mamíferos marinos mas espectaculares de los océanos; 
posicionándola en el tercer lugar de importancia en tanto a su congregación. 
Hasta ahora, es ta bah ía ha recibido poca atención, posiblemente porque se 
encuentra fuera de los limites de la Reserva, sin em ba rgo la ballena gris es un 
fenómeno que no distingue fronteras. Las aguas de estas lagunas son muy 
tranquilas com pa radas con el turbulento Oceano Paci fico, sus temperaturas 
son templadas y el fondo es poco profu ndo, lugar idóneo para el cortejo y el 
apareamiento y para que las hembras den a luz a sus críos. Esta considerado 
también como uno de los más largos humedales de la costa del Pacifi co en 
América del Norte. 

138 
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Mientras la Laguna de San Ignacio ha sido una area protegida desde 1972, 
Bahia Magdalena con una extensión much o más larga, la cual provee un 
habitat para una amplia variedad de flora y fauna amenazada en peligro de 
extinción tanto terrestres como marinos, estaba legalmente desprotegida 
hasta el 2002. 

En contraste con la aislada Laguna dc San 19nncio, Bahía Magdalena com:Cla 
con la carretera peninsular y se encuentra al Oeste del Valle de Santo 
Domingo, que es la zona agrícola mas importante en cuanto a la economía de 
Baja California Sur se refiere. Bahía Magdalena ha sido históricamente un 
centro de extracción minera intensiva desde el siglo XIX. Así enconlramos 
porciones de esta zona cambiadas con el paso del tiempo por actividades 
industriales y mineras, así como por la construcción de una planta eléctrica. 

El gobierno federal construyó en 1990 una planta eléctrica al Norte de San 
Carlos cuyo diseño y principal inversión provino de la empresa Mitsubishi. 
Designada para operar durante 20 años, la pla n ta era parte de un plan 
nacional para dcscenlr .. dizar y mcjorar el programa de energia en Mcxico y así 
poder servir a los habitantes del area ademas de proveer energía para la 
agricultura. Sin embargo la CFE no llevo a cabo una MIA para recibir la 
aprobación de la entonces SEDUE -Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología- para el proyecto; este estudio tan importante para el cuidado del 
medio ambiente sólo se realizó después de que se terminó la construcción del 
proyecto, 

La planta se puso en marcha en 1992, y su insumo principal era dragar agua 
salada subterranea para convertirla en agua fresca y asi poner en marcha la 
planta ademas de necesitar turbinas para diese!; sin embargo para 1994 la 
planta fue suspendida debido a una defectuosa instalación. Ningún estudio 
fue tomado para determinar el impacto que dichas operaciones pudieran 
tener en el medio en general y con las ballenas grises en particular. 

Otra de las amenazas que presen ta esta laguna de crianza es el proyecto 
latente de un desarrollo turístico, ademas del crecimiento desmedido que está 
teniendo la zona norte de la bahía en cuanto al turismo de observación de 
ballenas, por ser esta zona el lugar de mayor afluencia de ballenas grises. 
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Los planes para construir un complejo hotelero en Bahia Magdalena que al 
principio se planeaba que abarcaría las tres zonas de la bahía fue una 
propuesta de Iwasaki Group en 1989, nombre con el cual son conocidas 
algunas de las empresas de Mitsubishi Corporation, conjuntamente con los 8 
hoteles planeados, se construiría un aeropuerto internacional, un teatro, 
campos de golf, cancha de tenis y racquetball, ademas de un ferry que 
conectaria a Bahía Magdalena con la Isla Margarita. 

En abril de 1992 Iwasaki Group anunció en Japón que ya habia comprado 
una propiedad privada en la Bahia , y solo quedaba por comprar un terreno 
cuya propiedad por cieno era federal. Mas recien temen te esta empresa 
cambió sus planes y decidió que el centro turistico se localizaria al Sur de 
San Carlos, directamen te atravesando Punta Entrada, hábitat principal de la 
ballena gris en la zona central de la Bahia. 

Hasta la fecha, no se ha dado declaración alguna respecto al proceso y futuro 
de este desarrollo turístico ni por parte de Mitsubishi Corporation ni del 
gobierno japonés, pero tampoco se ha desca rtado dicha inversión. 

"El turismo de observación de ballenas es una pnictica relativamente reciente 
para la economía local de Bahía Magdalena ya que entre 1845 y 1874 
aproximadamen te 2,200 ballenas grises fueron cazadas en esta Bahía por 
barcos balleneros estadounidenses, mas que en ningún otro lugar a lo largo 
de la costa del Pacifico de la Península. Después del receso que tuvo la 
balleneria comercial por la disminución de varias especies fueron seguidos 
por los noruegos en la década de 1920" 168. 

MEn cuanto a la agricultura y la pesca, los últimos anos han sido 
improductivos resultando en una depresión de la economía regional y un 
largo numero de desempleados; desde 1988 mas de 11,000 residentes han 
emigrado· 169. 

"El n ivel de conflicto entre los poblados y las autoridades es mucho más alto 
que en la Laguna de San Ignacio, además las fuentes de trabajo en su 
mayoría no son permanentes , por lo que el 47% aproximadamente de la 

1'" Secrt'/(/rill tlt' ,If,'tli" Ambj~,." ,y R,Tl4r¡Ol' f!l1l1llr(/!rs, Op, e l!. 

, ... Dedina, Serge y E. Young. (Q",\,n'/IIj"" 1111" "t"l'hmm!!'1I bl lit!! Grlll' Wlta!" LlIgoo,,' ,,(Bllj" Califimllo Su,. 
~, U.S. Marine Mammal Commission. Washington. D.e U.S.A. 1995. p.15. 
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fuerza de trabajo en el área se encuentra desempleada la mayor parte del 
tiempo" 170. 

Paradójicamente, muchas de las veces se otorgan más pe rmisos de 
observación de cetaceos a las compañías extranje ras que a las mexicanas 
residentes del lugar, de manera que las empresas locales se ven forzadas a 
trabajar sin el permiso correspondiente o realizan la observación de ballenas 
desde los kayaks, actividad que no es permitida en el área debido a los 
accidentes potenciales que pueden darse con las ballenas. 

3.3. Proyecto Económico "Salitrales de San Ignacio" de la empresa 
E~portadora de Sal (ESSA) 

La sal ha jugado un rol sobresaliente en el desarrollo de las actividades 
humanas, el comercio, la política y en la cultura desde tiempos muy remotos. 
Una de las razones que explica su influencia radica en ser una fuente básica 
de sod io y cloruro, dos quimicos indispensables para el metabolismo de los 
seres humanos. 

"Entre 1890 y 1990 la población mundial se multiplicó por 4, la riqueza por 
14 y la producción industria l por 40"l7L Dado que existe de forma natural en 
muchas partes del mundo y con gran nbund;:¡ncia, sin contar con que es un 
insumo barato, y una fuente de sodio y cloruro, que tambü!n se utilizan como 
insumas para la producc ión de numerosos materiales; los usos de la sal y con 
ella su relevancia se han multiplicado con el advenimiento de la civilización 
industrial, teniendo actualmente más de 14,000 aplicaciones y usos en muy 
diversos cam pos. 

Ahora bien, el consumo de sal se divide en cuatro grandes categorías: la 
industria químíca, el uso humano para alimentación, deshielos de caminos y 
otro grupo de ap licaciones concentrados en el rubro 'otros'. 

Hoy en día solamente el 6% de la producción mund ial de sal por año se 
destina al consumo humano 172, lo que la coloca como el segundo 
demandante de este mineral. La mayoría del resto de la producción es para 

'10 Ibid. p. 22. 
'" Caslaingls, Teiller)' Juan. "'Asl vamos .... creÓmicmo y ccologia"". El F;"u"ci",u . Jueves 29 de agOSlO de 2002. 

~r~~~~~:~ ofVirginia lnformmioll Te"hlWlogJ' ,md COIII"umicmiv" . ... \\w.p"oplc.vireinia .cdu, 2003. 
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uso industrial siendo uno de los 'Grandes Cinco' ingredientes básicos de la 
industria química, junto con el azufre, carbón, piedra caliza y petróleo. 

La industria que más consume este mineral es la industria cloro-alcalina 
para la producción de cloro, sosa cáustica y soda ash, quimicos necesarios 
para la fabricación de vidrio, jabón, detergentes, pinturas, hule sintetico, 
plásticos, cosmeticos, medicamentos, pilas electricas, papel y pulpa así como 
para la petroquímica. Inclusive los depósitos subterrá neos de sal 
regularmente se localizan junto a los depósitos de petróleo, de hecho es por 
med io de esta que se efectúan evaluaciones para saber donde perforar y 
poder así extraer petróleo. 

Otros usos industriales son en la industria textil; como suavizantes de agua; 
en la cerámica; se utiliza en metales y aluminio para elimi.nar impurezas; la 
industria del caucho la utiliza para separar el caucho del látex; para 
fe rtilizantes y explosivos; en la extracción de petróleo y gas se utiliza para 
inhibir la fermentación e incrementar la densidad; en la conservación 
peletera: des pues de pesar las pieles, se efectúa la salazón con objeto de 
permitir conservarlas durante el transporte y almacenamiento hasta su 
curtición. Aunque tal vez este no es un uso industrial, la sal se utiliza de 
igual forma para sembrar nubes y poder producir lluvia en árcas deserticas. 

A parte de la nutrición humana y animal, tambien es usada en gran escala 
para la conservación de alimentos y lecherias; está considerada como 'la 
aspirina de la acuicultura' y es usada por los pescadores para mantene r su 
producto sano, tiene aplicaciones ta n diversas como en la Psicología y 
Medicina, así como para fó rmulas alimenticias. La sal es en muchos sentidos , 
un producto esencial para la vida. 

Tomando en cuenta que las fronteras de la industria quimlca van 
disminuyendo conforme sus investigaciones les permiten producir más y 
mejores p roductos, así mismo nuevas aplicaciones de la sal y sus derivados 
son descubiertas constantemente lo que implica un incremento en el 
posicionamiento de la sal en un futuro próximo y con eUa los mayores paises 
comerciantes de este mineral. 

Se estima que en un futuro inmediato, el consumo de sD I iJumellla rii de un 2 
a 3% por año, aunque esto depende de la dema nda de la industria de cloro· 
a lcalina 173. 

1"1 Roskill lnformOlioll S"n·h,,~. www.rQs" ilL~O!IHt!(lQr¡~ ~ah. 2003. 
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Algunos de los mas importantes químicos que se fabrican a partir de la sal 
que a su vez permiten la manufactura de los productos que igualmente se 
han enunciado, todos estos con un alto nivel de consu mo a escala mundial. 
son los siguientes: 

Sodio liquido: elemento esencial en el proceso nuclear. 

Sodio metálico: para hace r bronce, latón, ace ro, materiales de fumigación , y 
tintes sinteticos como el color índigo entre otros más. 

Cloro: se usa para la manufactura de plásticos, fibras y corcho sintéticos, 
PVC, así como en la refinería del petróleo crudo, para hacer pesticidas, en 
blanqueadores domesticas, tra tamiento de agua potable yaguas residuales, 
además de la industria de la pulpa y papel. 

Se prevé que el consumo de sal para la manufactu ra de cloro aumente en el 
futuro por el crecimiento de la demanda de PVC , especialmente en árcas 
como el Este y Sudeste Asiatico. 

Sosn cáusticn: elemento usado para hacer vidrio, a luminio, rayón, poliéster, y 
otras fibras sintéticas, plásticos, jabones y detergentes, pulpa y papel. 

SulJnto de sodio: usa do extensivamen te en la producción de pu lpa y papel , 
tintes y cerámica. 

Cnrbonato de sodio: usado en la manufactura de vidrio, rayón, jabones y 
detergentes , t ratamien to de agua, pulpa y papel y quím icos. 

Ácido clorhídrico: para hacer caucho sinte tico y para limpiar pozos de petróleo 
y gas. 

Bicarbonato de sodio: se usa en la industria textil , en la peletería , para hacer 
vidrio y ácidos neutralizan tes. 

Ni/ rnlo de sodio: es un ingrediente para fertilizantes y explosivos. 

Al mismo tiempo Estados Unidos esta trabajando en los estanques de sal 
solar que tiene en El Paso, Texas pa ra crear electricidad o en su defecto 
utiliza r la energía que se crea de forma d irecta, e s to debido a que los 
estanques de sal solar son calientes por lo que son una fuente promisoria de 
energía inagotable y renovable 174. 

IN SI, I¡ln$li /lue. www.Sll I!inslilll!" org, 2002 . 
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El tercer lugar en cuanto a la demanda de sal lo ocupa la aplicación para 
deshielo de caminos, por ser lo más efectivo, económico y fac il de adqui rir hoy 
en dia. A pesar de que este último uso rc presenla a esca la internacional el 
13%, se aplica casi exclusivamente en los paises del hemisfe rio Norte donde 
este uso representa más del 40% del consumo lOlal de cada uno de los paises 
localizados en esta zona. Dicha aplicación permite tener un invierno con 
menor riesgo a l momento de manejar en el hemisferio Norte aún si las 
condiciones climáticas son muy adversas. De los tres tipos de sal seca que 
existen según su metodo de producción: por salmucr<ls, rock sal y sal solar; 
la que principalmente se usa para el deshielo de ca minos es la sal por 
extracción rocosa o rack sal. 

~Si bien este uso tinal no siguc patrones pn.:d eci1J h's ya qUe ('sl¡i dctct'lnin;¡dn 
por la seve ridad del invierno en el hemisferio Norte, y aunque este mineral es 
cada vez menos utilizado para deshielo debido a las preocupaciones sobre los 
efectos en el medio ambiente, no se ha desarrol lado aún una alternativa para 
el uso de sal en deshielo de caminos~ 175 y observa ndo que los ca mbios 
climaticos cada vez son más radicales, se considera muy poco probable que el 
consumo de sal para este uso disminuya en demasía. 

CONSUMO DE SAL SEGÚN SU USO FI NAL 

Industria Cloro-Alca lina 53% 

Sod a Ash 16% 

Otros quimicos 9% 

Consumo humano 6% 

Deshielo de caminos 13% 

Otras aplicaciones 3% 

Total 100% 

Fuente 17/,. 

l1l Servicio Geol6gico Minero Arg<,lIIina. www.5cgcmar. Ga~.arfºf.:na Regionq . 2003. 
". Grifica realizada por la autora con información de ROJ'km Informution S ... o 'it'e. ''''",.roskill ,com y 
Exparf(ldoro de Sol. WWw ~ssa com.mll. 
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Cerca de 100 paises alrededor del mundo producen sal , y mientras los paises 
desarrollados destinan la mayor producción de sal para la industria química, 
los paises en desarrollo utilizan su sal principalmente para la alimentación 
del ser humano y de los animales. 

El mercado internacional de sal comercializa grandes cantidades, la 
producción anual de sal se ha incrementado en el último siglo de la millones 
de toneladas a mas de 200 millones de toneladas actualmente 177 , 

especificamente en el año 2000 hubo un incremento estimado entre 190 ~ 

205 Mt, este incremento responde básicamente al aumento de la demanda en 
los paises del Sudeste Asiático y otros paises en desarrollo. 

En cuanto al consumo de sal en alimentos ha aumentado en un 1.6% por año 
durante los últimos 25 afias , el cuaJ es directamente proporcional al 
incremento de la población mundial, la cual se estima tendrá un fuerte 
crecimiento principalmente en el Medio Oriente y África, Este y Sudeste de 
Asia donde el aumento de la población es mundialmente el mas rápido 178. 

El mayor productor de sal a escala mundial es Estados Unidos 
aproximadamente con el 22% del total de la producción y los cuatro 
productores top que le siguen son China, Alemania, la India y Canadá 
quienes concentran el 34.6% de la producción total, el sexto y septimo lugar 
lo ocupan Australia y Mexico con el 4.3% y 4.1% respectivamente. México 
lidera la producción en América Latina, asi mismo es uno de los principales 
exportadores de este mineral junto con Australia, Holanda, Alemania y 
Canadá ]79. 

Las principales regiones consumidoras de sal son América del Norte, Asia y 
Medio Oriente con un 30-35% del consumo mundial 180, si valoramos 
importancia económica de los usos finales de este mineral, se previene que el 
consumo de sal aumentara en los próximos años. 

111 Salllnslin.¡e Op. dI. 
'" RosWI {nformmion Service Op. dI. 
,:ro Servido Gc't}lógit-o Min¡'ro Argnllin(). 2003. Or. til. 
"" 1d~m 
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"La mayor parte del crecimiento se dará en el Este y Sudeste Asiático, lo que 
implica que la balanza del consumo de sal se desviará de los mercados de 
Europa Occidental y América del None, cuyos mercados han llegado a su 
maximo punto d e desarrollo y su expansión esta a una velocidad un poco 
más abajo del crecimiento de la economía mundial, hacia los crecientes 
mercados de la región de Asia Pacífico~ 181 , 

En lo que se refiere a los diferentes metodos de producción de sal solar, 
México debido a sus características geogrMicas produce en su mayoría sal de 
tipo marino, el cual consiste basicamente en obtener agua de mar en 
estanque y proceder a evaporarla a través de la acción combinada de energia 
solar y viento hasta obtener salmuera saturada en cloruro de sodio, para 
después dar inicio a la cristalización del cloruro de sodio, que posteriormente 
se cosecha y lava. 

La mayor producción de sal en Mexico proviene de la empresa Exportadora de 
Sal, S .A. de C.V. (ESSA), la cual desde su creación se ha dedicado a producir 
y exportar sal marina bajo el proceso de evaporación solar de agua de mar y 
cuya saLinera es la mas grande en el mundo, y aunque este método de 
evaporación solar de agua de mar es un proceso simple y que se presenta de 
mane ra natural , dadas las condiciones clim;¿llicas y geograficas necesarias 
son escasas las zonas alrededor del mundo que pueden producir sal sola r. 
Esto debido a la exigencia de grandes areas de terreno plano e impe rmeable, 
alta radiación solar, viento constante y baja precipitación pluvial para asi 
garantizar un alto indice de evaporación , ademas se requiere que dichas 
zonas se localicen cerca de la costa para simplificar el suministro del agua de 
mar, única materia prima del proceso. 

La actividad minera de sal a través de la evaporación, se constituye como la 
mas importante en el ambito mundial en cuanto al ramo de la sal industrial. 
Por su potencial de producción, ESSA ocupa un lugar sobresal iente en el 
comercio internacional de la sal, por lo mismo su funcionamiento ha sido 
objeto de controvers ia ente ecologistas, sociedad y autoridades debido a su 
locaLización tan cercana al santuario de la ballena gris. 

'" ldem. 
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De la producción total de sal en la e mpresa, alrededor de 7 millones de 
toneladas por año, el 99.5% es vendido al extranjero 182, Sus principales 
mercados se encuentran en la Cuenca del Pacífico, Corea, Japón, Nueva 
Zelanda, Taiwan, Estados Unidos, Canadá y Centroamerica, destinada 
primeramente para la industria cloro-alcali, soda a sh , seguido por el deshielo 
para carreteras, consumo humano enlre otros. 

En Estados Unidos existen varias plantas de cloro-álcali que, desde el 
principio de sus operaciones, dependen cien por ciento de ESSA, con todo y 
eso el mercado mas importante en volumen es Japón a quien se le exporta 
mas de la mitad de la producción total donde se utiliza para la industria 
quimica por lo que es el detonador y pila r del crecimiento de la industria 
cloro~a!cali japonesa. 

En los años sesenta, Japón empezó a importar en forma creciente sal común 
para su producción de sosa cáustica , cloro y carbona to de sodio, materias 
primas intermedias demandadas por sus renacie ntes industrias de 
posguerra , por lo que Ludwing construyó las instalaciones de embarque 
marítimo de altura de Isla de Cedros, Baja Californ ia Sur, donde la sal era 
transportada a Japón en grandes barcos operados por sus empresas 
navieras. 

Du rante esa misma decada , este sector de la industria japonesa contaba con 
16 paises proveedores, hoy en dia el número se ha reducido solamente a tres, 
de los cuales Guerrero Negro ocupa el segundo lugar de importancia. 

Ademas de la sal adquirida a Mexico, para garantizar sus importaciones, 
Japón empezó a desa rrollar varias salinas en Australia. De esta forma quedó 
constituido el mercado internacional de la sal en la zona del Pacifico, 
integrado por el triangulo Ja pón - princi pa l importador de sal en el mundo
Austra lia y México -principa les exportadores de sal-o Japón como el principal 
país importador de sal en todo el mundo tiene un 66% del total de las 
importac iones a esca la mundial, seguido por Estados Unidos con un 14 .76' :1." 
Canadá importa 7%, Corea 6%, al igual que Taiwan, y el resto de paises 
importadores de este vital insumo suman un 0 .24% del total de las 
importaciones 183. 

'" Angelo. H~nly Calherine. ep. dI. supra. p. 6. 
," S,,¡/ ¡ ... \'IIIIrI, -.I' NOJA,II fl/{tlJ'l'w,;"" Sr'n"'" 01'. (11 
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"De los 45 millones de toneladas de sa l que produce anualmente Estados 
Unidos, exporta alrededor de 18,000 millones de tipo rack sal, mientras que 
la venta de sal solar es de 5,539.2 millones de toneladas· \84, Mas del 40% de 
la sal seca producida en este país se u tiliza para el deshielo de caminos, 
principalmente la sal extraída de minas y en menor cantidad la sal solar. 

Entre más fina y pura sea la sal mayor sera su precio, en la actualidad, el 
objetivo de los grandes productores de sal, proveedores de la industria Cloro
Alcalina, en tre otros, es producir sal de cloruro de sodio de alta pureza, y en 
gran volumen, pues como hemos visto la variedad de productos derivados de 
la sal son inconmensurables, los que a su vez les retribuyen altas ganancias 
a los países productores de los mismos, ejem plo de ello es la industria de la 
pulpa y el papel. 

En la industria de pulpa y papel se utilizan muchas clases de materiales y 
procesos para elaborar numerosos productos. De modo que podemos enlistar: 
la sosa caustica se utiliza en el proceso de separación del mater ial fibroso de 
la madera; el cloro y el clorato de sodio sirven para blanquear la pulpa 
obtenida de la madera y con ello obtener un porcentaje de brillantez cuyo 
rango depende del uso finaJ del papel. Cada una de las numerosas clases de 
papel que se fabrican tiene un propósito especifico ya sea para escribir, para 
la impresión de periódicos hasta papel higienico. 

La industria estadounidense del papel y el cartón es la mas grande del 
mundo con 550 plantas y mas del 24% de la capacidad mundiaJ de 
producción en 1993 185, ademas de ser una de las mas diversas, su 
importancia para la economía norteamericana es muy alta. Esta industria se 
encuentra dentro de los lOmas grandes empleadores de manufactura en 42 
estados empleando 1.7 millones de personas 11\6. 

Pero tambü~n es una de las industrias mas contaminantes, de las 50 plantas 
con mayores emisiones y transferencias en America del Norte en 1995, cuatro 
correspondieron a fabricas de pulpa y papel, de las cuales 3 se localizan en 
lerritorio norteamericano 187. 

'" S/lI/ (¡mi/mI'. Op .... it. 
,.1 "En Balance. Emisiones y u<tnsferellClas de COnlanlmanles en América del Norte 1995" . Que~c. Canad3. 
\mni~;ón para la CoofX'rtlcjim Ambií'nwl de Amáic/l d.:! Nont!. 1998. p. ¡84. \\"w\\" ccc.on;. 2003. 
' .. "Foresl & Paper Induslry Al a Glanee 2001". Washin¡;lOn. OC. U.S.A. ,'/II¡:I";CIII/ ForeJ'/ & P¡'p('r A.\·.wda/Um. 
\'i..ww.afandpa.org.2003. 
111 "En Balance. Emisiones y transfer .. ncias de contaminantes en t\mérka del Norte 1995". Op. dI. p. 183. 
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"La mayoria de las fabricas de pul pa y de papel utilizan cloro como agente 
químico para degradar ("blanquear") la pulpa de la madera, proceso que 
libera elemen tos tóxicos como subproductos de la reacción. Al igual que otros 
componentes dañinos como el DDT y los Bpe , los tóxicos que suelta este 
proceso permanecen en el ambiente durante decenios; se les encuentra en 
todos los medios ambientales: agua , ai re y tierra, donde tienden a 
acumularse en sedimentos. De ahí se incorporan en la cadena alimentaría y, 
por ende, en los tejidos humanos y animales" 188. 

En cuanto mayor calidad de brillan tez sea requerida por el uso final del 
papel, mas proceso de blanqueado se necesita, digamos el papel para 
imprimir y escribir, asi como papel para copiado, para revistas , para 
catalogas, para envolturas, etc. 

Si bien es cierto que la promoción para usar papel reciclado en lugar de pulpa 
virgen ha ido en aumento, cerca de 400 plantas en Estados Unidos que 
fabrican papel, cartón y productos de construcción usan papel recuperado 
como mate ria prima y mas de 200 dependen por entero de este 189, con todo 
eso, se cs pera que la demanda mundinl por SOs,l cúustica ~lU lllcntc 1.8% 
alcanzando 46 Mt en este año 2003 190. Puesto que la demanda mundial de 
papel se ha duplicado en los últimos 20 años y se preve que en el 2010 se 
habrá duplicado otra vez. 

Por lo tanto lo que esta en juego es la determinación del precio de la sal en el 
mercado internacional principalmente para los paises importadores de este 
insumo; a decir Japón tiene un gran interés en conseguirla lo mas bara to 
posible, por su posición como principal pais importador, razón suficienle para 
que este pais asiático diera todo su apoyo a ESSA en el proyecto 'Salit rales de 
San Ignacio' en Baja California Sur, ya que de saturarse el mercado 
internacional de la sal con una nueva oferta de siete millones de toneladas 
anuales, los precios internacionales del producto se derrumbarían. 

Precisamente en 1994 , a pocos meses de haber sido removida la ballena gris 
de la lista de especies en peligro de extinción, ESSA gestionó una 
considerable expansión de sus actividades argumentando que la salina 
localizada en Guerrero Negro llegaría a su limite de crecim iento en un período 
aproximado de cinco anos, asi que presentaron ante las autoridades 

'" Priority SubSlances List Assessment. CEPA. 1990. lbid. p. 185. 
"' Amerkan Frm')"r & Paper AS50do'ion. 2002. Op. cit 
, .. Rudiflln[ormfJ/ifm ServiCI!. Op. Cit . 
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ambientales una Manifestación de Impacto Ambiental en la que señalaban su 
intención de llevar a cabo el proyecto denominarlo Salitrales de San Ignacio, 
que consistía en construir una nueva planta de extracción y come rcialización 
de la sal en este santua rio ballenero. Para esta nueva empresa utilizarían las 
areas naturales de producción salina adyace n tes a la laguna de San Ignacio, 
sitio que se ubica en la zona de amortigua miento de dicha laguna. 

Fuente: "Proyecto Salitrales de San Ignacio" . 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 1999. 

, .-

Según estimaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales, con 
la expansión proyectada, la producción podna llegar a 13 o 14 millones de 
toneladas dentro de seis años, con lo cual la empresa obtendría divisas entre 
80 y 100 millones d e dóla res anuales . Para ello, debía invertir en el proyecto 
120 millones de dólares y ocupar a 250 personas en las areas de las lagunas 
de San Ignacio, Bahía de Ballenas y Punta Abreojos. 
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Aunque la producción de sal por evaporación solar es una actividad 
industrial relativamente limpia, aproximadamente 0.5% del volumen original 
del agua de mar usada queda como salmuera concentrada, empero según 
organizaciones ecologistas, no existe tecnologia para confinar estos desechos 
sin dañar al ambiente. 

Esta salmuera contiene substancias qUlmlcas que se encuentran en forma 
natural en el mar, pero 100 veces mas concentradas de acuerdo a lo 
expresado por cientificos. A estas al tas concentraciones, substancias como 
las sales de magnesio y los bromuros pueden causar daños en la vida marina 
provocando desorientación y muerte a los peces. 

Aunado a esto, el proyecto requeria de la construcción de areas muy extensas 
para la evaporación y demas procesos vinculados con la obtención de sal. 
Construcciones que acorde con la ONG IF'AW, afectarían en forma 
significativa el habitat del desierto existente, ademas la construcción del 
muelle que se proponía se localizaría muy cerca del poblado cien por ciento 
pesquero, Punta Abreojos, agrupación de mas de mil personas, por lo que es 
una de las dos coope rativas mas grandes y exil.Osas de toda la región; lo que 
traería una variación en la circulación natural del agua y en consecuencia 
una alteración en la composición de los habitas de los peces, viéndose 
mermada las ganancias de los pescadores que ascienden a más de dos 
millones de dólares anuales, segUn lo expuesto por Manuel Gardea Ojeda, 
miembro de la sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 19 de 
Septiembre (la segunda cooperativa mas grande en la laguna) ante la 
Comisión Investigadora de la empresa salinera en la Cámara de Diputados. 

En cuanto al bombeo de agua del interior de la Laguna San Ignacio puede 
tener varios efectos negativos en la biota de la laguna. San Ignacio es una 
laguna muy productiva que mantiene como hemos analizado, las actividades 
de varias cooperativas pesqueras locales, igualmente es uno de los mayores 
sitios de a nidación de poblaciones migratorias y locales de aves marinas. Las 
formaciones de manglar y de pastos marinos sirven como nido para larvas de 
peces y moluscos de importancia económica, mismos que tambicn consumen 
el abundante fito y zooplancton que crece en las aguas de la laguna. 

15 1 
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Si bien la multinacional japonesa no com parte la misma opinión, con forme a 
la MIA presentada por ESSA en 1994, la definición de las areas circundantes 
a la laguna corresponde a ~un páramo con poca biodiversidad y sin ningún 
uso productivo" 191. 

Lo que si es una realidad para el comité cientifico encargado del análisis para 
la factibilidad del proyecto 'Salitrales de San Ignacio' es que al remover una 
cantidad significativa de agua de mar de la laguna: 1) existe la transferencia 
de cantidades importantes de larvas de peces e invertebrados de la laguna a 
los estanques de evaporación. Su muerte posiblemente puede afectar las 
cosechas de estos recursos; 2) hay un efecto sobre la ci rculación de 
nutrientes y la temperatu ra de las áreas someras de la laguna, á reas de alta 
productividad biológica, 10 que puede poner en peligro la producción y 
desarrollo de larvas de peces e invertebrados y del pla ncton del que se 
alime ntan. 

Al mismo tiempo que la calidad del agua potable en el área podía verse 
afectada, puesto que ESSA intentaba obtener agua dulce de fuentes locales 
para los procesos de producción cspcc Hicamcnte par<:l d bvado de sal y usos 
domesticas de los empleados. Si una parte de la limitada agua potable que 
llega del único acuífero disponible, se utiliza en las ac tividades de la empresa, 
sin conta r con el uso de las pesquerías, la disponibilidad de agua dulce para 
las comunidades locales, así como para la nora y la fauna de la laguna 
dism inuiria conside ra blemente. 

Por consiguiente este proyecto provocó reacciones diversas en algunas 
organizaciones interesadas en el medio ambiente, tanto en Mexico como en el 
extranjero especialmente estadounidenses quienes aseguran que al cambiar 
las condiciones de su hábitat las ballenas grises podían buscar lugares 
diferentes como destino, sino es que hasta su posible extinción. La ballena 
gris de California suele permanecer por un corto periodo en la Bahia de San 
Diego, sin embargo, cientificos afirman que el t rafico marítimo y a lgunas 
otras actividades humanas así como el ruido que causan son unos de los 
principales fac tores que han contribuido a que algunas ballenas busquen 
nuevas rutas, documentando la coalición que se ha llegado a dar en el Sur de 
California, Washington y Alaska, lo que sugiere que las ballenas grises no son 
capaces de detectar la cercanía de los barcos para así poder evitarlos. 

I~' Reynolds. Susano "Dooming a Whalcs Las! Bes! Binhplacc" Comentado cn lIucrdisciplinary Minor in Global 
Su~!ainabili!y Senior Scminar. Uni"crsi!y uf California. Irvinc. March 199~ U", '"("fl"III' "fClllifUrtllll . .'1m, DI<'gu 
www.girb.ucsd.edu. 2000. 
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De esta suerte, el incremento en el trafico marítimo como consecuencia del 
transporte de sal supondría altas posibilidades de choque con las ballenas, 
asociándolo con el ruido ocasionado por el bombeo de agua que repercute en 
el comportamiento de las ballenas. 

Los estudios realizados al respecto indican que ex iste una variación anual en 
el número de ballenas que visitan cada una de las lagunas de crianza en Baja 
California Sur, pero no tienen la in formación suficiente para explicar el origen 
de esta variación o para predecir las consecuencias de cualquie r cambio del 
hábitat en ella, no obstante, se tiene documentado que a finales del siglo 
antepasado el t rá fico de barcos y la contaminación que esto traia consigo en 
la laguna de Guerrero Negro provoco que las balle nas empezaran a llegar al 
Sur de la Bahía de Scammons; aunque tambien se piensa que las ballenas se 
dirigian hacia allá por los bajos niveles de salinidad que empezó a presentar 
su original área de crianza. 

El Instituto Nacional de Ecología, organismo perteneciente a la SEMA RNAT, 
evaluó el proyecto de ESSA en 1995 y en virtud de que la MIA presentada era 
deficiente en lo relativo a la identificación, evaluación y descripción de los 
impactos ambientales fue rechazada. Por lo que para marzo de ese mismo año 
la em presa interpuso un recurso de incon formidad en contra de la resolución 
negativa del proyecto y solicitó su reconsideraciÓn. sin embargo para junio, la 
paraestatal presentó su desistimiento del recurso, manifestando su interes en 
presen tar un nuevo estudio de impacto ambiental que contemplara la 
protección de los recursos naturales y de la REBIVI, basandosc en los 
terminas de referencia convenidos con las autoridades. 

En general podemos señala r que el pronunciamiento del sector social se 
dividió en tres corrientes: la de los pescadores organizados que se oponían al 
proyecto debido a las posibles afectaciones a l ambiente y a los recursos que 
actualmente explotan o que podrian llegar a explota r; el señalamiento de los 
habitantes de la región que opinan que el proyecto permitiría crear fuentes de 
empleo y con ello frenar la fuerte emigración regional, y la de organizaciones 
no gubernamentales extranje ras y nacionales, un gran número de ellas de 
origen estadounidense con una rITme oposición al proyecto. 

Con todo yeso, las cooperativas pesqueras considera ron la posibilidad de 
apoyar el proyecto si sus politicas contemplaban un estricto cuidado y 
monitoreo de los recursos pesqueros o en su defecto la indemnización por 
parte de la empresa, en caso de presentarse impactos negativos a los mismos. 
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Las inquietudes de otros partic ipa ntes se refirieron a los impactos 
a mbientales que traería consigo el desarrollo de asenta m ientos humanos en 
lugares cercanos a la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera, con los 
consecuentes costos que implicaria la introducción de servicios públicos 
derivados del crecimiento d e la población. Cabe mencionar que en la 
actualidad las comunidades mas cercanas al area carecen de drenaje, agua 
potable, electricidad y comunicación terrestre. Así que en la búsqllcda por 
obtener financiamiento para la mejora de esta zona que cuenta con muy 
pocos recursos económicos por parte de l gobierno federal y estatal, varios 
habitantes, además de un cie rto número de autoridades esta tales y federales 
se pron unciaron a favor del proyecto 'Salitrales d e San Ignacio' esto debido a 
que consideran su proceso de producción como no contaminante y que 
significaba para el gobierno esta tal el proyecto detonador de la economía 
regional, por la generación de em pleos, construcción de carre teras y servicios 
que requ eria la salinera. 

En lo que se refi ere al costo que le causa a Mitsubis hi transportar la sal 
desde la laguna Guerrero Negro hasta la Isla de Cedros, de dond e sale en 
barcos de carga para exportarla a diferentes rutas, llega a cifras muy altas, 
a demás de que paga una doble tributación por este producto. En cambio si se 
construye [a salinera en la laguna San Ignacio , el costo se reduce y aparte 
evita la doble tributación 192. 

La economía japonesa depende de la sa l como mater ia prima para s u extensa 
industria quimica; los químicos producidos son usados en la industria 
pesada, en la tecnología y en la industria automovilistica. Este pais asiático 
importa aproximadamente 8 millones de toneladas de sal anualmen te, las 
cuales vienen principalmente de México y Australia. Ambos paises se 
disputan el p rimer lugar en producción anual de sal solar en el mundo, pero 
la salinera de Guerrero Negro es considerada ú nica s i se le compara con las 
más grand es del mundo, ya que por sus dimensiones es la mayor, siguiendo 
en segundo término las de Australia. 

191 Cuando la sal llega a San Diego. California en E.E. U.U. es enlregada a la Cornpanla Baja Ball Carr ier, la cual 
es propiedad de Milsubishi. Esta transnacional para poder enviar la sal hacia Asia, lo e n~!a por barcos chaners 
t uya bandera es Uberiana. Lloyd 's Shipping Regisler. !995. Citado en The Gruy 10m' fnduslr;al Thrl!(Jl$ le Qrar 
¡" Baiq Mlixico. Swiss Coalition for lhe ProleC lion of WhBles. p. 6. 
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Aun cuando en el año 2000 el gobierno del entonces Presidente Ernesto 
Zedilla, revocó el estudio de Impacto Ambiental que presentó ESSA por 
segunda vez, lo que implicó dejar de percibi r una de rrama económica para el 
Estado de 449. 1 millones de pcSOSI93; los inte reses que J apón tiene en esa 
zona datan ya de varios s iglos atni.s. 

En 1994, año en que se emitió el estudio de impacto ambiental de la 
ampliación de ESSA , el capital contable de la paracstata! era lige ramente 
inferior a 120 millones de dólares, cifra expuesta por los directivos como la 
inversión requerida en la laguna de San Ignacio, "la participación de un tercer 
socio, que aportaría esa inversión le daría automaticamente a éste el cOnlrol 
mayoritario de la empresa, con lo cual se verían reducidos los beneficios que 
el Gobierno Fede ral obtiene vía impuestos enlre otros beneficios" 1<).1; además 
de ser uno de los principales paises que invierten en México, invers iones que 
se encuentran en diferentes áreas en tre estas la tecnología baja y media , 
muchas de estas a t ravés de Mitsubishi, el más grande grupo industrial en 
aquel país y octavo lugar entre las m il em presas más importantes del mundo, 
segun un estudio realizado por la revista estadounidense Business Wcck 1%, 

Y por medio de las cuales busca me terse al mercado de este tipo de industrias 
en el país vecino del Norte, Estados Unidos. 

!9J Inro""r drl gqhil!'rno es/n/ni dI!' Baja CIIIJ(araÍlI Sur sohre I!'I Pr{l\'f'CIO ExealHio" Salilralrli de San I glracio_ 
2002 p. l . 
1" Declaración dellng. Francisco Gllzman Lazo. ex director de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. ante la 
Comisión Investigadora de la empresa salinera en la Camara de Dipulados dd H. Congreso ¡le fa Unión de 
MÜico. www.cddhcu.sob.m~ , 2001 . 
l'! Calderón, Gómez Judith. "Economía vs. Ecología·', La Jornada. www.jomada.unam.mx. 200 1. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los estudios necesarios para la elaboración y 
conclusión de nuestra investigación presentamos lo siguiente: 

Se distingue un mundo donde ampliamente las relaciones internacionales se 
dan en todos los ámbitos del quehacer humano; el turismo como industria 
moderna es parte importante de éstas, adquiriendo el papel de instrumento 
económico de un elevado número de paises. A la par de este fenómeno se ha 
venido gestando una demanda generalizada a favor de la protección y 
conservación del medio ambiente, ya que debido a la falta de planeación y con 
ello el uso irracional de los recursos naturales , trajo en consecuencia serios 
daños en importantes centros turisticos. 

Los actores en las relaciones internacionales, por excelencia son los Estados 
nación, sin embargo , en años recientes se distingue la participación de otros 
actores internacionales como las organizaciones no gubernamentales, las 
entidades empresariales que van desde compañias locales, nacionales, 
regionales hasta multinacionales , así como tambicn están los fenómenos 
sociales individuales y colectivos; en general cada una de las partes 
integrantes de la estructura social es cada vez mas consciente del rol que 
debe ejercer. Ahora bien, entre los Estados nación se distinguen las potencias 
mundiales como Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia y Japón que 
forman parte de la alta esfera que inte ractúa con el resto de los Estados 
cuyas acciones y reacciones determinan el estado de la politica internacional 
y muchas de ellas llevan a la solución o el inicio de conflictos. 

Considerando que el problema de la contaminación es una situación que día 
con día adquiere dimensiones mayores, en gene ral la extinción global es 
mucho más severa de lo que se creía, y particularmente la reducción de 
animales se concentra en areas con una gran densidad humana o donde los 
impactos de sus actividades han sido severos, todo esto debido a la falta de 
conciencia del hombre como parte integrante de la Tierra y no ajeno a su 
evolución ; de la existencia de una política internacional donde la ambición 
por el poder es de carácter universal pasando por alto las funciones y la 
utilidad de los diferentes seres vivos que habitan este planeta, llámense 
ecosistemas, especies, etc. 
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En consecuencia, la preservación del medio ambiente y su respectiva 
gestación de politicas no sólo es cuestión de los biólogos, organizaciones 
ecologistas o simples cuestiones filosóficas o morales, es una actitud de vida, 
de no protegerse, el propio bienestar humano estará en peligro. Tengamos 
presente que el medio ambiente ha sido cuestión de supervivencia de los 
seres humanos durante toda la historia conocida. 

Así bien, la hipótesis planteada al principio de este trabajo fue corroborada en 
el transcurso del mismo, al observar que ante la presencia de las elevadas 
ganancias económicas obtenidas por la caza de ballenas, asi como de la 
búsqueda por el manejo de la industria salinera en el mercado internacional 
vía el aprovechamiento comercial de la zona de los salitrales de la laguna de 
San Ignacio en Baja California Sur; la preservación del medio ambiente y en 
particular de la ballena gris de California es relegada a un segundo termino. 

Con una población estimada actualmente entre los 25,000 a 27,000 
individuos; despues de haberse recuperado de estar en dos ocasiones en 
peligro de extinción, la ballena gris de California ha sido considerada como 
una especie que en los próximos afias puedc ser susceptible de 
aprovechamiento a gran escala. Paises como Japón, Finlandia, Noruega, 
Dinamarca, entre otros, han buscado obtener cuotas de aprovechamiento de 
ella, sin lograrlo hasta el momento. 

Pero tal vez no por mucho tiempo mas , ya que la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) aunque desde su creación en 1949 ha regu lado la caza de 
ballenas a efecto de que las poblaciones de las diferentes especies sujetas a 
aprovechamiento se recuperen o se mantengan en números adecuados que 
les permita sobrevivir como especie; no ha tomado medidas coerci tivas contra 
los países que han establecido cuotas de captura de manera unilateral. 

Ejemplo de ello es la cuota de caza auto designada por parte de Japón hace 
ya varios años atras de un tipo de especie con el pretexto de que es una C87.a 

con rmes científicos, cuando en la práctica Japón ha proporcionado muy 
escasa información para la investigación científica de estos animales; y cuya 
caza ilegal increiblemente ha ido en aumento tanto en número de especies 
como de individuos año con año. 
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Hoy por hoy, el programa científico del Japón ha ma tado ilega lmente hasta 
600 ballenas cada ailo y exi ste la evidencia de la ca .... ..a y venta de ba llena gris 
en este país, aún cuando esta especie nunca ha s ido declarada o anunciada 
en los informes de "sus cuotas para su programa de caza dentifica~. Además 
el pais nipón siempre ha tratado de quitar de la mesa los temas sobre turismo 
de observación de cetáceos en todos aquellos foros donde participa , 
ejerciendo mas bien presión en paises menos d esa rrollados para qu e apoye n 
la rcapertura a la caza co merc ial y evitar con esto la creación de nuevos 
santuarios balleneros. Aunque, como ya fue expuesto en la investigación, 
para nuestro vecino asiatico esto no es un impedimento para continua r con 
su muy rentable actividad eco nómica, pues cada a ño e nvía su nota al 
Santuario del Oceano Antartico e n busca de 440 ejem plares de ballenas 
Min ke . 

A la fecha existen muchos paises como Mexico que nunca han capturado 
ballenas y no existe en el pais interés en su aprovechamiento consuntivo; por 
el contrario, las ballenas grises se reproducen en un porcentaje muy alto en 
las lagunas de la Península de Baja California donde son protegidas amen de 
un dramatico ejemplo de recuperación de una especie a escala mundial y su 
relación con el hombre en la actualidad, a pesar de nuestro comportamiento 
con estos seres, es armónica. Las ballenas a mistosas de las lagu nas Ojo de 
Liebre y San Ignacio dan cuenta que en realidad es pos ibl e aprovechar este 
recurso sin dañarlo o ponerlo en una situación de peligro como 10 fue en el 
pasado. Sin embargo, mientras en aguas mexicanas exis te una estricta 
regulación que las protege, fuera de ellas las potencias balleneras esperan la 
oportunidad de cazarlas quebrantando la funcionalidad de estas acciones de 
conservación. 

Las ballenas son animales con una vida sobre la Tierra de 60 millones de 
años que mantuvieron su habitat casi inalterado hasta la llegada del hombre, 
el cual siendo la especie mas evolucionada, con mayor inteligencia y capaz de 
crear cultura , es inadmisible que con una estancia de tan sólo 3 millones de 
años haya causado tantos daños irreversibles en unos cuantos siglos. 

Las ballenas en general han sido sujetas a explotación desde tiempos 
inmemorables, debido principalmente a la gran cantidad de grasa que 
acumulan y de carne que de ellas se puede obtener. 
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También pudimos constatar que cuando existen proyectos económicos donde 
el involucramiento de una especie es meramente circunstancial, la 
transparencia no existe cuando para acceder a dicha información, y toma de 
decisiones se trata. Más bien se hace mal uso de los datos existentes para 
distorsionar el problema y con ello así poder ocultar los verdaderos intereses 
que sobre dicha área se tiene, como se observó en el proyecto de Exportadora 
de Sal; mucho más si se trata de una especie carismatica, como es 
considerada la ballena gris. 

Si bien es cierto que un proyecto como Salitrales de San Ignacio en Baja 
California Sur podía acarrear impactos negativos par esta especie sino se 
buscaban vias para aminorar esa situación, también es cierto que la negativa 
hasta el momento, para la instalación de este proyecto estuvo presionada 
considerablemente por la opinión pública mayoritariamente de origen 
extranjero. 

La cuestión prioritaria de disputa en esta zona no era la ballena gris , sino el 
mercado internacional de la sal entre dos países: Estados Unidos y Japón , 
paises ambos con muchos intereses de ca rácter económico en México, pero 
sin interés alguno en la preservación del medio ambiente cuando sus 
intereses están de por medio, de tal forma que si la laguna de San Ignacio no 
fuera el lugar de crianza para este extraordinario animal, la cortinilla de 
humo hubiera sido entonces cualquier otro fenómeno. 

Esta conclusión se basa en el hecho de que este mineral tiene un sinnúmero 
de usos y aplicaciones, sobretodo para la industria quimica lo que le confiere 
un alto valor económico internacionalmente hablando. Estados Unidos es el 
mayor productor de sal en el mundo, pero Japón es el principal importador 
de sal, la cual utiliza como insumo para su industria química, uno de [os 
pilares de la economía japonesa. Contrario a 10 que podria pensarse, Japón 
no le compra la sal a su vecino occidental, sino la importa principalmente de 
México y Australia, segundo y primer lugar en la producción internacional de 
un tipo de sal llamada sal solar, la única que se ocu pa en la industria 
química por su blancura y refinamiento. 

Ya que Estados Unidos tiene una baja producc ión de sal solar, Japón es, 
entre varios países, uno de sus proveedores de este tipo de sal a traves de la 
empresa Exportadora de Sal. Estados Unidos necesita comprar este tipo de 
sal por ser la principal materia prima de su gigantesca industria de la pulpa y 
papel. 
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La construcción de una salinera mas de sal solar, representaria para nuestro 
vecino del Norte concederle a Japón el mando de la industria salinera en su 
mayoría, dada la tendencia a incrementarse el uso de esta sustancia química 
a escala in ternacional y un costo económico interno más elevado. Por el otro 
lado, para Japón implicaria aparte del beneficio ya mencionado sobre el 
mercado de la sal, posicionarse en el mercado mexicano, al mismo tiempo que 
disminuye gastos y mejora sus ganancias, todo esto sin contar con la 
colocación de manera mas tajante al tan competido mercado norteamericano, 
en donde ya ha logrado ser, en algunas áreas como la tecnología baja y 
media, el gran competidor. 

Por otro lado encontramos que a razón de lo lucrativo que resulta un sector 
de la economía como la industria petroquímica, esta también se haya por 
encima del medio ambiente y por ende del bienestar del ser humano. Con un 
total de 55 plataformas de petróleo distribuidas enLTe Alaska y el estado de 
California en Estados Unidos, la ballena gris ve amenazada su existencia a 
causa del ruido provocado por esta industria y por lo que es aun más 
preocupante , los derrames de petróleo, ya que estos lugares forman parte de 
la ruta de migración que la ballena gris realiza anualmente para llegar a sus 
zonas de crianza en México. No obstante, esta potencia mundial tiene entre 
sus planes la construcción de un oleoducto y otras 13 plataformas más de 
petróleo en el Mar de los Chuckchi en Alaska, zona de alimentación y por lo 
tanto de suma importancia para esta especie. 

Aunando a lo anteriormente expuesto, la falta de voluntad politica que 
Estados Unidos ha demostrado para la solución fehaciente de la crisis 
ecológica ha quedado demostrado en innumerables casos, como la no
ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica, el deseo urgente de 
reducir su porcentaje de financiamiento para la protección ambiental de los 
países en desarrollo, el cual ya es en si uno de los más bajos del mundo con 
tan sólo el 0.27% de su PIS, cuestión indefendible cu ando es el país que más 
contaminación genera en el planeta. 

Quedando así explicito que el estilo de vida consumista y depredador sigue 
siendo por mucho la necesidad con mayor jerarquía para un gran número de 
países, de tal forma que la preservación del medio ambiente ya sea en su 
aspecto general o individual , es decir, a nivel de especies, es materia de 
estudio y de reglamentación sólo en aquellos casos donde no se vean 
a fectados los intereses económicos de los mismos. 
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Esta actitud nos ha llevado a la perdida de mas de 800 especies y de que 
alrededor de 11,000 especies en el planeta se consideren amenazadas. Otras 
5,000 especies ven en potencial peligro sus habitas, a menos que se hagan 
esfuerzos para revertir la tendencia en declive de su población. Si seguimos 
perdiendo poblaciones de especies estaremos en graves problemas, porque 
sino se tiene la capac idad, la visión ni la voluntad de salvar los ecosistemas, 
no puede existir un futuro. 

No olvidemos que los ecosistemas son el patrimonio común de la sociedad 
internacional y que su equilibrio ecológico es considerado la piedra angu lar 
de la vida para las presentes y próximas generaciones; que dicha 
responsabilidad recae tanto en autoridades como en particulares, y que como 
individuos necesitamos una mejora en la calidad de vida, es decir, bienestar 
fisico, económico y social. 

Asimismo se alcanzaron tanto el objetivo general de este trabajo de 
investigación así como los objetivos particulares al corroborar que aun 
cuando la ruta migratoria de la ballena gris que abarca desde Alaska hasta la 
peninsula de Baja California se encuentra con muchos obstitculos, el 
aprovechamiento no consuntivo de las ballenas grises a través del ecoturismo 
es viable y muy rentable por lo que cada año se incrementa, ya que a 
diferencia de la balleneria comercial -donde la mayor parte de las ganancias 
termina en manos de gigantescas corporaciones extranjeras- los ingresos 
generados por el Turismo de Observación de Cetáceos benefician 
primordialmente el desarrollo de las comunidades locales. 

Precisamente la observación de la ballena gris en la Laguna de San Ignacio, la 
segunda zona de crianza más importante para esta especie, tiene una 
derrama económica que por sus ingresos se coloca como una de las 
principales actividades económicas para la región y que a su vez permite 
obtener recursos para el financiamiento del Santuario y con ello asegurar 
más nacimientos de ballenas grises asi como su respectiva investigación. Las 
ochenta y siete localidades en promedio que actualmente desarroll an el 
Turismo de Observación de Ballenas (Whale Watching) alrededor del mundo 
son testimonio de la importancia del ecoturismo en el ambito internacional 
como una estrategia para preservar a este mamífero, y cuya industria 
además se le considera en crecimiento, atrayendo actualmente a mas de 
nueve millones de visitantes al año, generando ingresos por mas de I billón 
de dólares los cuales han beneficiado directamente a cerca de 492 
comunidades en muy diversos paises. 
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La vocación de destinos turísticos a favor de la protección de los animales y 
la protección del medio ambiente, puede tener un potencia! significativo en 
las relaciones económicas internacionales, desde el momento en que son cada 
vez mas las personas interesadas por viajar a lugares donde el contacto con 
la naturaleza sea respetuoso y que dicha expe riencia les permita regresar a 
su país de origen con una alguna enseñanza. Entre mas zonas ecotu rísticas 
tenga un pais y mejor administrados se encuentren, mayores seran los 
ingresos, los cuales se verian directamente reflejados en la calidad de vida de 
la población. 

Tengamos muy presente que el turismo es un motor del desarrollo regional y 
nacional, mas aun si hablamos de un des8rrollo turístico sustentable. 
Aunque el paso de un modelo de desarrollo depredador y deteriorador a uno 
sustentable que mantenga la armonía con la nfltuml eza tie ne múltiples 
complicaciones desde el momento en que implica modificar nuestra visión y 
relación con la naturaleza ; la estructura política/económica que producen y 
reproducen la desigualdad y la pobreza, asi como las practicas productivas 
deterioradoras y la creación de nuevas relaciones sociales cuyo eje ya no sea 
el poder por el poder mismo. Es en realidad la única opción que tenemos si 
deseamos la supervive ncia de nuestra especie. 

Igualmente queda claro la trascendencia que la actividad turística tiene pa ra 
las relaciones in ternacionales, al ser la tercera actividad comercial en cuanto 
al ingreso de divisas se refiere, y con una movilización de más de 700 
millones de personas hasta el presente año. El rápido crecimiento que esta 
presentando la llamada industria sin chimeneas de acuerdo con nuestra 
investigación, continuará hasta llegar a se r la actividad comercial mas 
importante del planeta, lo que t rae consigo una considerable presión para el 
medio ambiente. 

Razón mas que su ficien te para que el turismo se dirija hacia un desarrollo 
sostenible que ayude justamente a p reservar los valores, tanto naturales 
como cu lturales de los atractivos turísticos y a l mismo tiempo ofrezca nuevas 
opciones socioeconóm icas para las poblaciones locales, a partir de patrones 
de producción y consumo mas funcionales, con la participación activa de la 
sociedad en su conjunto: las comunidades locales, las autoridades publicas, 
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Status sociales 
que valora la nueva corriente turistica del ecoturismo permitiéndoles una 
participación incluyen te e interpretativa. 
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Esa familiaridadque tenemos con los prototipos de producción provenientes 
de los paises primer mundistas que fomentan un estilo de vida de eonsumo
desperdicio es precisamente 10 que ha precipitado los problemas ambientales 
globales. La sobrepoblación, deforestación, erosión , contaminación del aire , 
del agua y de la tierra incluido el uso desmedido de los recursos naturales, 
solamente han producido pobreza, hambre y muerte y, por ende, conflictos y 
guerra. Estos cambios ambientales globales se han conve rtido en la principal 
amenaza no militar a la seguridad internacional y a l futuro de la economía 
global. Si ana lizamos que la población mundial aleanzó la cifra de 6 mil 
millones en el año 2,000 es un incremento significativo si se le compara con 
la c ifra de 2,500 millones en 1950 y 4 ,400 millones en 1980. 

Conjuntamente, los estudios de la ONU revelan que para el año 2025 la cifra 
aumente a 8 mil 600 millones y a 9 mil millones en el 2050, estabilizándose, 
finalmente, entre 10,500 Y 11 mil millones. Se estima también que para el 
año 2025, a lrededor del 54% de la población de los paises en desarrollo 
residi.ran en las areas urbanas. Lo que indica que a medida que aumente la 
movilización de personas a las areas urbanas, aumentara consigo el numero 
de pobres e n las ciudades, y los programas socia les para s u combalt: no son 
suficientes. 

Por tanto el impacto social que implica fomentar una cultura ecológica entre 
la sociedad se reOeja en todos los ambitos necesarios para obtener una buena 
calidad de vida, pues al proteger y manejar adecuadamente los recursos 
naturales por medio del ecoturismo, las poblaciones locales se benefician 
económicamente al se r e llos los prestadores de servicios y socialmente al 
aminorar problemas como la pobreza, salud, en tre otros y a su vez se generan 
los recursos para seguir preservando el medio ambiente y con ello evitar mas 
refugiados por causas ambientales, lo que nos lleva a crear un circulo 
virtuoso. 

Sin embargo, para lograr un eficiente resultado al respecto es imperioso el 
cumplimiento de los acuerdos marco internacionales existentes en materia de 
medio ambiente y sobre la ballena gris de California en particular, así como la 
aplicación eficaz y equitativa del principio de quien contamina paga. 
Tomemos en cuenta que países como Chi na, India, Brasil, Alemania, Rusia, 
Estados Un idos y Japón forman un grupo de naciones con un extraordinario 
peso sobre el futuro ambiental del planeta y cuyos intereses económicos de 
estos dos últimos paises entorno a la ballena gris ya fueron expuestos como 
parte de nuestros objetivos a seguir. 
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COIiU. t ISlo, .. r.s 

La perdida de especies no es un asunto meramente ambiental, sino que es el 
trasfondo de una problemática que va más allá, toda vez que el 
empobrecimiento biológico en los países y regiones tendrá impactos sociales, 
económicos y políticos, como ejemplo la lucha por conseguir la tierra, el agua 
y todos los demás servicios ambientale. Para evitarlo, las actividades que han 
sido iniciadas en forma individual necesitan ser integradas en una 
cooperación regional, nacional y substancialmente de fo rma global. 

La crisis ambiental y el problema de la extinción de especies parece 
complicado pero, por otro lado, no hay opción, por lo que se requiere del 
apoyo y voluntad politica de los gobiernos federales e indudablemente , la 
concientización y la movilización de los diferentes niveles en la estructura 
social son fundamentales para alcanzar un desarrollo turistico sustentable, 
que encamine a los paises hacia plataformas politicas y económicas que 
marquen como prioritario el combate a la pobreza y el respeto al medio 
ambiente. 

Desde Estocolmo y Río hemos desarrollado la tecnologia para mitigar el daño. 
Ahora tenemos los medios, pero nos falta responsabilidad; nos falta un 
sistema de valores morales y éticos. Los gobiernos deberian ser el 
instrumen to más importante para expresar esos valores, pero la base es la 
gente. 

Seria correcto decir que el turismo per se incluyendo el ecoturismo no es una 
actividad que solucionará todos los problemas de contaminación del medio 
ambiente, marginación y pobreza extrema pero, el estudio de la realidad 
internacional permiti rá tomar decisiones en pro de una politica de desarrollo 
que incluya plenamente todos los esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad 
civil por cumplir un requerimien to que tiene calidad de urgente. 
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