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RESUMEN: La cons truc ción del prin ci pio de la li ber tad de na ve ga ción ha sido una ta rea de 
si glos del de re cho in ter na cio nal del mar. Sin em bar go, su con sa gra ción me dian te la Con -
ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar de 1982 no es el úl ti mo ca pí tu -
lo que so bre el tema se ha es cri to. En efec to, el flo re ci mien to de Zo nas Ma ri nas Espe cial -
men te Sen si bles (ZMES) de sig na das re cien te men te por la Orga ni za ción Ma rí ti ma
Inter na cio nal, im po ne lí mi tes de or den pú bli co in ter na cio nal a la li ber tad de la na ve ga -
ción a fa vor de la pro tec ción del am bien te ma ri no. El ob je to del pre sen te ar tícu lo es es tu -
diar la pro ble má ti ca ac tual para en con trar un ade cua do equi li brio en tre li ber tad de na ve -
ga ción y pro tec ción del am bien te ma ri no, me dian te el hilo con duc tor de las Zo nas
Ma ri nas Espe cial men te Sen si bles y el po lé mi co caso de di chas zo nas en Eu ro pa Occi -
dental.

ABSTRACT: The crea tion of the prin ci ple of free na vi ga tion has been an old task to the
Inter na tio nal Law of the Sea. Ho we ver, its con se cra tion through the 1982 UN Con ven -
tion on the Law of the Sea is not the last chap ter writ ten about the the me. Cer tainly, the
emer gen ce of the Spe cially Sen si ti ve Ma ri ti me Zo nes (SSMZ) so ca lled re cently by
the Inter na tio nal Ma ri ti me Asso cia tion, sets in ter na tio nal pu blic li mits to the free na vi -
ga tion in fa vor of the pro tec tion of the ma ri ti me en vi ron ment. The pur po se of this ar ti cle
is to analy se the cu rrent pro blem re la ting the quest of an ade qua te ba lan ce bet ween free
na vi ga tion and ma ri ti me en vi ron ment pro tec tion, through the con duc ting line of the
SSMZ and the po le mic case of the Wes tern Eu ro pean’s SSMZs.

RÉSUMÉ: La cons truc tion du prin ci pe de la li ber té de na vé ga tion a été une tâche sé cu lai -
re pour le Droit Inter na tio nal du Mer. Néan moins, sa con sa cra tion à tra vers de la Con -
ven tion des Na tions Unies sur le Droit du Mer de 1982, n’est pas le der nier cha pi tre
écrit sur ce thème. En ef fet, le dé ve lop pe ment des Zo nes Ma ri ti mes Spé cia le ment Sen si -
bles (ZMSS) ré cem ment de sig nées par l’Orga ni sa tion Ma ri ti me Inter na tio nal, im po se des 
li mi tes d’or dre pu bli ques in ter na tio na les à la li bér té de na ve ga tion en fa veur de la pro -
tec tion de l´en vi ron ne ment ma ri ti me. L’ob jec tif de cet ar ti cle c’est d’a naly ser la pro blé -
ma ti que ac tue lle a fin de trou ver un équi li bre ap pro prié en tre la li ber té de na vé ga tion et
la pro tec tion de l‘en vi ron ne ment ma ri ti me, tout en ob ser vant les ZMSS et le cas très po -
lé mi que des ZMSS de l’Eu ro pe de l’Ouest.

* Doc tor en de re cho, inves ti ga dor na cio nal ni vel 1 (SNI) e in ves ti ga dor ti tu lar del Insti tu to Pa -
na me ri ca no de Ju ris pru den cia (UP). Re pre sen tan te del go bier no me xi ca no (SCT) ante la OMI, el
FIDAC, la OIT, la CNUDMI, la OMC, la OCDE y la APEC, en tre otros or ga nis mos in ter na cio na les.
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SUMARIO: I. Apro xi ma ción. II. La li ber tad de na ve ga ción. III. Las 
Zo nas Ma ri nas Espe cial men te Sen si bles. IV. El caso de las
ZMES de Eu ro pa Occi den tal. V. Con clu sio nes. Ha cia una re-

visión de las Directrices sobre ZMES.

I. APRO XI MA CIÓN

Como se ana li za rá a lo lar go del pre sen te ar tícu lo, tan to las Zo nas Ma ri -
nas Espe cia les (ZME) como las Zo nas Ma ri nas Espe cial men te Sen si bles
(ZMES) son áreas que por sus ca rac te rís ti cas re pre sen tan li mi ta cio nes a
la li ber tad de na ve ga ción, ten den tes a la pro tec ción del me dio am bien te
ma ri no.

Las dos fi gu ras alu di das —li ber tad de na ve ga ción y zo nas ma ri nas
de am bas ca te go rías— cuen tan con un só li do fun da men to en las fuen tes
for ma les del de re cho del mar y en el de re cho ma rí ti mo res pec ti va men te.1

Sin em bar go, la re cien te pro li fe ra ción de so li ci tu des de ZMES a la Orga -
ni za ción Ma rí ti ma Inter na cio nal (OMI) por di ver sos paí ses y gru pos de
paí ses, no debe im pe dir ha cer un alto en el ca mi no, y re fle xio nar tan to
so bre la jus ti fi ca ción de al gu nas de las so li ci tu des, como so bre la po si ble 
ne ce si dad de re vi sar los ins tru men tos in ter na cio na les apli ca bles.2

Te ne mos, pues, dos bie nes ju rí di cos tu te la dos —la li bre na ve ga ción
in ter na cio nal y la pro tec ción de la bio di ver si dad ma ri na— y un im por -
tan te reto por lo grar: la ar mo ni za ción de am bos, de modo que la de sig na -
ción de toda ZMES no re pre sen te un re tro ce so a la le gí ti ma li ber tad de
na ve ga ción; una de las pri mor dia les con quis tas del de re cho del mar, lo -
gra da tras si glos de gue rras, de ba tes y ne go cia cio nes in ter na cio na les.3
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1 Véase Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar),
artículos 192-194 y 211 (6); Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), anexos I, II y V, Resolución
A.927 (22) de la Asamblea de la OMI.

2 Véase Documento OMI, MEPC 51/WP.9 y MEPC 49/22.
3 Para una introducción al estudio del derecho del mar; véase, en tre otros, Cervera, José, El

derecho del mar, Ma drid, Ed i to rial Na val, 1992, pp. 37 y ss.; Gómez-Robledo, Alonso, Derecho del
mar, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 105 y ss.; Székely, Alberto,
Derecho del mar, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, pp. 27 y ss.; Scovazzi, 
Tullio, Elementos de derecho internacional del mar, Ma drid, Tecnos, 1994, pp. 55 y ss.; Sobarzo,
Alejandro, Régimen jurídico del alta mar, México, Porrúa, 1985, pp. 55 y ss.; Castañeda, Jorge,
Obras completas. Derecho del mar, México, IMRED, 1995, pp. 101 y ss.; Enríquez, Da vid, Historia 
del derecho marítimo mexicano, Colima, Gobierno del Estado de Colima, 1997, pp. 2 y ss.



En este con tex to, el ob je to del pre sen te es tu dio es ana li zar el de ba te
que hasta la ac tual fe cha di ver sos Es ta dos miem bros de la OMI sos tie nen 
res pec to a la li ci tud de di ver sas ZMES re cien te men te de sig na das o en
trá mi te de de sig na ción, y a par tir de ello des cri bir bre ve men te las ten den -
cias re vi sio nis tas que so bre el tema po drían exis tir en el me dia to pla zo.

Con el fin de ofre cer una ex po si ción or de na da de la dis cu sión, se ha
di vi di do el con te ni do en cin co epí gra fes a lo lar go de los cua les se pre -
ten de alu dir a la li ber tad de na ve ga ción en el de re cho del mar, a los ins -
tru men tos in ter na cio na les apli ca bles en la de sig na ción de ZMES, a la
con fron ta ción ge ne ra da en el caso de la ZMES de Eu ro pa Occi den tal, así 
como a las ten den cias in ter na cio na les que pro cu ran una re vi sión or de na -
da de las Di rec tri ces so bre ZMES. Au na do a ello, se se ña lan a ma ne ra de 
con clu sio nes, los de rro te ros que a fu tu ro po dría to mar esta asig na tu ra tan 
—es pe cial men te sen si ble—.

II. LA LI BER TAD DE NA VE GA CIÓN

1. Ante ce den tes

El prin ci pio de la li ber tad de los ma res, en el cual se en cua dra el con -
cep to nor ma ti vo ac tual co no ci do como la li ber tad de na ve ga ción, es uno
de los pi la res de la evo lu ción del de re cho in ter na cio nal. Su im por tan cia
es tal, que sin su efec ti va apli ca ción se ría im po si ble pen sar en el co mer -
cio ma rí ti mo en el que se sus ten ta una par te im por tan te de la eco no mía
mun dial.4

Mien tras que la Anti güe dad Occi den tal se ca rac te ri zó por la im po si -
ción ex clu si va del ejer ci cio de la na ve ga ción en tre los pue blos con quis ta -
do res, como en su mo men to lo fue ron los fe ni cios, los car ta gi ne ses o los
he le nos res pec to al Me di te rrá neo, la era de la paz ro ma na tuvo por primera 
vez en cuen ta el cri te rio de ju ris tas, en tre ellos Ulpia no y Cel so, quie nes
atri buían una con no ta ción de uso co mún a los es pa cios ma rí ti mos.5
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4 Véase el de bate histórico sobre el principio de la libertad de los mares, consagrado hoy en la 
Convemar, artículo 87, en Grocio, Hugo, De la libertad de los mares, trad. de Blanco García y
García Arias, Ma drid, Civitas, 1979, pp. 53 y ss.; Fulton, Thomas, The Sov er eignty of the Sea,
Londres, 1911, pp. 17 y ss.; García, Luis, Historia del principio de la libertad de los mares, San ti -
ago de Compostela, 1948, pp. 9 y ss.; Enríquez, Da vid, “La libertad de navegación”, Revista
Jurídica Jalisciense, Guadalajara, enero-abril de 1997.

5 Véase D. 8.4.13 y D. 43.8.3.



Des de lue go, la in ter pre ta ción que los go ber nan tes ro ma nos da ban a
los cri te rios de sus ju ris con sul tos, no po día te ner otra di men sión que la
de ga ran ti zar el li bre ejer ci cio de la na ve ga ción al in te rior del pro pio im -
pe rio ro ma no, con lo cual, la vi gen cia del prin ci pio de la li ber tad de los
ma res en tre dis tin tas ju ris dic cio nes, es en esta épo ca, na tu ral men te cues -
tio na ble.

Con la caí da del im pe rio ro ma no y la con so li da ción de prós pe ras ciu -
da des-Es ta do du ran te la Edad Me dia, cre ció la con fron ta ción en tre po -
ten cias ma rí ti mas, como Ve ne cia o Gé no va, que bus ca ban re cla mar de re -
chos ex clu si vos so bre zo nas ma ri nas es tra té gi cas para sus in te re ses
co mer cia les. Con flic tos si mi la res emer gie ron no sólo en el Mar Me di te -
rrá neo sino tam bién en los ma res Bál ti co y del Nor te; en don de Sue cia,
Di na mar ca e Ingla te rra bus ca ban to mar el con trol de las ru tas in ter na cio -
na les.

Fue sin duda el ini cio de la épo ca de la co lo ni za ción, la que lle vó al
pun to más alto la dis cu sión so bre la pri ma cía en los ma res. En ella, las
pre ten sio nes de las co ro nas au men ta ban en pro por cio nes des co no ci das
has ta el mo men to: Espa ña re cla ma ba de re chos ex clu si vos so bre el Océa -
no Pa cí fi co y el Gol fo de Mé xi co, y Por tu gal so bre los océa nos Índi co y
Atlán ti co Sur.6

2. La ba ta lla li bres ca

Si bien la cau sa del es tu dio más fa mo so por la de fen sa de la li ber tad
de los ma res no fue ne ce sa ria men te aca dé mi ca o al truis ta, no que da duda 
que ele vó el de ba te de una sim ple dis cu sión po lí ti ca y mi li tar en tre po -
ten cias ma rí ti mas a un ver da de ro de ba te ju rí di co en tre pen sa do res, que a
la pos tre in flui ría en la con so li da ción del de re cho in ter na cio nal del mar.
Nos re fe ri mos a la obra de Hugo Gro cio, co no ci da como Mare Li be rum
de 1605.7
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6 Las disputas por el con trol de los mares son, sin duda, cuna del derecho internacional. Si
bien la jerarquía que éstas cobraron en la evolución del derecho internacional escapa al objeto de
este trabajo, son recomendables en tre otros muchos estudios: Basave, Agustín, Filosofía del derecho 
internacional, México, UNAM, IIJ, 1992, pp. 238 y ss.; Sorensen, Max, Man ual de derecho internacional 
público, México, FCE, 1968, pp. 344 y ss.; Sepúlveda, César, Derecho internacional, México,
Porrúa, 1991, pp. 463 y ss.

7 La obra, cuyo título completo es originalmente Mare liberum sive de jure quod Batavis
competit ad Indicana comercia dissertatio es realmente uno de los capítulos del De iure praede
commentarius, en el cual Grocio argumentaba a fa vor de la Compañía Holandesa de Indias



En esen cia, Mare Li be rum fue una in te re san te ar gu men ta ción es cri ta
con tra Por tu gal, pu bli ca da en opo si ción a Espa ña y uti li za da en de tri -
men to de Ingla te rra por co mer cian tes ma rí ti mos ho lan de ses, quie nes le -
jos de de fen der los pos tu la dos fi lo só fi cos de la li ber tad de los ma res
—cuyo au tén ti co fun da men to fue real men te la bra do por los in te lec tua les
es pa ño les Fran cis co de Vi to ria y Fer nan do Váz quez de Men cha ca, me dio 
si glo atrás— pre ten dían te ner ac ce so a me jo res trá fi cos y abun dan tes ca -
la de ros en los ma res de sus ve ci nos.

Así, me dian te la sis te ma ti za ción de los pos tu la dos de Vi to ria y Váz -
quez de Men cha ca, el edi fi cio ar gu men ta ti vo del jo ven Gro cio des can só
en tres pi la res, bien ex pues tos por Luis Gar cía con la re dac ción pro pia
del tex to ori gi nal:8

En vir tud del ius com mu ni ca tio nis, los his pá ni cos no pue den prohi bir a los 
ho lan de ses el ac ce so a las Indias Orien ta les de bi do a: (i) no te ner los lu si -
ta nos so be ra nía so bre la India, ni po der pre sen tar a su fa vor tí tu los le gí ti -
mos, que no pue den ba sar se en el ius in ven tio nis, la do na ción pon ti fi cia o
el ius be lli; (ii) no te ner do mi nio so bre el mar o so bre la na ve ga ción ni por 
des cu bri mien to u ocu pa ción, ni por do na ción pon ti fi cia, ni por pres crip -
ción o cos tum bre ad qui sit iva; y (iii) no te ner de re cho a im pe dir el co mer -
cio, que es li bre por de re cho de gen tes, ni por ocu pa ción, ni por do na ción
pon ti fi cia, ni por pres crip ción o usu ca pión, ni por mo ti vos de equi dad. Por 
con si guien te, los ho lan de ses de ben man te ner el co mer cio con las Indias
orien ta les, sea en paz, en tregua o en guerra, con tra quien se oponga.

La fa mo sa obra de Gro cio dio lu gar a uno de los de ba tes más in te re -
san tes ge ne ra dos en el de re cho in ter na cio nal, la lla ma da “gran ba ta lla li -
bres ca”, una po lé mi ca in te lec tual —con di men sio nes po lí ti cas e in clu so
bé li cas— en tre ju ris tas de di ver sas na cio na li da des, quie nes de fen dían en
uno y otro sen ti do la li ber tad o la ex clu si vi dad de los ma res.
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Orientales, quien a su vez buscaba convencer a sus accionistas menonitas de aceptar los beneficios
económicos de la carraca portuguesa “Catalina”, apresada en el litoral de la Península de Malaca en
el sudeste asiático por el almirante Heemskerk en 1602. La obra fue escrita en tre 1604 y 1605,
cuando su autor contaba sólo con veinte años de edad. Véase el prólogo de Luis García en Grocio,
Hugo, op. cit., nota 4, pp. 10 y ss. Véase también Brown, James, “La gènese du Traitè du Droit de la
Guerre et de la Paix”, Re vue de Droit In ter na tional et de Législation Comparée, Bruselas, 1925, t.
VI, pp. 489 y ss.

8 Véase García, Luis, op. cit., nota 4, pp. 10 y ss. El autor hace una excelente relación de los
autores, obras y sentidos argumentativos de la famosa polémica libresca protagonizada du rante
buena parte del siglo XVII.



Si bien den tro de su con tex to se re dac ta ron do cu men tos in flu yen tes
como los de Wi lliam Wel wood o Fray Se ra fín de Frei tas, se ría has ta
1618 en que el in glés John Sel dein es cri bi ría De do mi nio ma ris re gio,
pu bli ca do en 1635 bajo el tí tu lo po lé mi co de Mare clau sum, en don de en 
opo si ción al Mare li be rum de Gro cio, ar gu men ta ría bri llan te men te des de 
una pers pec ti va his tó ri ca a fa vor de la po lí ti ca ex clu si vis ta in gle sa so bre
los ma res.9

Como acer ta da men te ex pli ca Ale jan dro So bar zo, la se mi lla echa da
por Gro cio cayó en tie rra fér til. A pe sar de los vai ve nes de la ar gu men ta -
ción y la pre sión po lí ti ca en tre las po ten cias ma rí ti mas, la ba lan za se in -
cli na ría cla ra men te ha cia el prin ci pio de la li ber tad de los ma res en opo -
si ción a la pre ten di da ex clu si vi dad de di ver sas po ten cias, en es pe cial
Ingla te rra.

Así las co sas, otro ho lan dés, Cor ne lio Van Bynkers hoek, con clui ría
en 1702 con un si glo de dis cu sio nes me dian te la pu bli ca ción de su es tu -
dio, De do mi nio ma ris dis ser ta tio, en el cual es bo za ría la rea li dad en un
prin ci pio: la po tes tad te rres tre ter mi na don de ter mi na la fuer za de las
ar mas. Con ello, la di vi sión en tre el mar te rri to rial y el alta mar te nía una 
sola me di da efec ti va: la de la fuer za de los ca ño nes en ba ta lla.10

3. La Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar

Fi nal men te, ya en el pri mer cuar to del si glo XIX, el equi li brio de po -
ten cias ma rí ti mas ge ne ra do por la con so li da ción de gran des ejér ci tos en
tie rra hizo in cues tio na ble el prin ci pio de la li ber tad de los ma res. Sin em -
bar go, fal ta rían to da vía un si glo y me dio más para que dar con sa gra do en
el ins tru men to más im por tan te y am plia men te san cio na do en la his to ria
del de re cho del mar: la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De -
re cho del Mar de Mon te go Bay Ja mai ca de 1982 (Con ve mar), en don de
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9 Idem. Véase también Fulton, Thomas, The Sovereingty of the Sea, Londres, Pitman, 1911,
pp. 346 y ss.

10 A lo largo de las negociaciones por unificar las pretensiones sobre derechos exclusivos en la 
alta mar, se llegó por fin en la Convemar de 1982 al consenso que consiste en que todo Estado tiene
derecho a establecer la anchura de su mar ter ri to rial hasta un límite que no exceda de 12 millas ma ri -
nas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con la propia convención.
Convemar, artículo 3.



se es ta ble ce de una vez y para siem pre que nin gún Esta do po drá pre ten -
der le gí ti ma men te so me ter cual quier par te de la alta mar a su so be ra nía.11

En efec to, ha rían fal ta tres con fe ren cias de las Na cio nes Uni das so -
bre De re cho del Mar para do tar de va li dez for mal ple na a la li ber tad de
na ve ga ción. Con un tra ba jo ini cia do en 1949 por la Co mi sión de De re -
cho Inter na cio nal de las Na cio nes Uni das y de sa rro lla do a lo lar go de
más de tres dé ca das has ta la Con ven ción de Ja mai ca, la li ber tad de na ve -
ga ción debe en ten der se como uno de los seis de re chos re co no ci dos por la 
Con ve mar a sus Esta dos miem bros.

Así, de acuer do con el ar tícu lo 87 de di cho ins tru men to in ter na cio -
nal, li ber tad de na ve ga ción, li ber tad de so bre vue lo, li ber tad de ten di do de 
ca bles y tu be rías sub ma ri nos, li ber tad de cons truc ción de is las ar ti fi cia les 
y otras ins ta la cio nes per mi ti das por el de re cho in ter na cio nal, li ber tad de
pes ca y li ber tad de in ves ti ga ción cien tí fi ca cons ti tu yen la car ta de de re -
chos re co no ci dos a to dos los Esta dos, sean és tos ri be re ños o sin li to ral.

La li ber tad en el ejer ci cio de los de re chos men cio na dos en la alta
mar está su je ta a los lí mi tes tan to de la pro pia Con ve mar, como de otras
nor mas de de re cho in ter na cio nal; y debe siem pre te ner en cuen ta los in te -
re ses de otros Esta dos en su ejer ci cio le gí ti mo.

III. LAS ZO NAS MA RI NAS ESPE CIAL MEN TE SEN SI BLES

1. La Con ve mar y otras nor mas in ter na cio na les

Ade más de los de be res ge ne ra les im pues tos a cada Esta do con tra tan -
te de la Con ve mar como co rre la ti vos a sus de re chos so bre la alta mar y
las de más zo nas ma ri nas, todo Esta do con tra tan te tie ne la obli ga ción de
pro te ger y pre ser var el me dio ma ri no.

Den tro de las me di das para pre ve nir, re du cir y con tro lar la con ta mi -
na ción del me dio ma ri no, de be mos sub ra yar por ser de in te rés del tema
de las ZMES, la obli ga ción de que, en tre las me di das que se to men de
acuer do a la Con ve mar, fi gu ren las ne ce sa rias para pro te ger y pre ser var
los eco sis te mas ra ros o vul ne ra bles, así como el há bi tat de las es pe cies y
otras for mas de vida ma ri na diez ma das, ame na za das o en pe li gro.12
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11 Convemar, artículo 89.
12 Convemar, artículo 194.



Antes de pro fun di zar en las nor mas am bien ta les de la Con ve mar,
con vie ne ha cer una bre ve re fle xión so bre el en tra ma do de las nor mas in -
ter na cio na les ma rí ti mas es pe cia les, ten den tes di rec ta o in di rec ta men te a
la pro tec ción del me dio ma ri no. Como pue de apre ciar se de los di ver sos
ins tru men tos obli ga to rios y de na tu ra le za no vin cu lan te de la OMI, el ob -
je to de to dos ellos —y en par ti cu lar de SOLAS y MARPOL— es re gu lar 
la in te gri dad es truc tu ral de los bu ques, su equi po, su tri pu la ción y en ge -
ne ral, su fun cio na mien to. Las nor mas ins cri tas en di chos con ve nios pro -
mue ven la se gu ri dad en el trans por te ma rí ti mo y en con se cuen cia, pro te -
gen a los eco sis te mas ma ri nos de la con ta mi na ción.

En este sen ti do, pue de sin te ti zar se el tra ba jo de la OMI en ma te ria de 
pro tec ción del me dio ma ri no —di rec to e in di rec to— en cua tro ca te go rías 
de me di das: (i) el Con ve nio SOLAS, di se ña do para la se gu ri dad del sec -
tor na vie ro y su efec to in di rec to en la pro tec ción am bien tal; (ii) el Con -
ve nio MARPOL en el que se dis po ne un ni vel bá si co de pro tec ción eco -
ló gi ca tan to de las des car gas ope ra cio na les como de las ac ci den ta les; (iii) 
las me di das de or ga ni za ción del trá fi co ma rí ti mo, apro ba das para in cre -
men tar la se gu ri dad en la na ve ga ción y que a su vez coad yu van en la
pro tec ción de los eco sis te mas ma ri nos; y (iv) la de sig na ción de zo nas es -
pe cia les —ZME— en las cua les las pres crip cio nes de des car ga son más
es tric tas de acuer do a lo de ta lla do en los ane xos I, II y V de MARPOL; y 
de ZMES en los ca sos que en este es tu dio se co men tan.

En adi ción a las la bo res de la OMI a tra vés de ins tru men tos como
MARPOL o SOLAS, exis ten otras fuen tes de de re cho in ter na cio nal
—ade más de la pro pia Con ve mar— a las ZMES. En efec to, la Con ven -
ción de las Na cio nes Uni das so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca cons ti tu ye un
ins tru men to in ter na cio nal me dian te el cual, en tre otros as pec tos, se es ta -
ble ce un mar co pro pi cio para de sig nar zo nas como es pe cial men te pro te -
gi das en lu ga res don de se pre sen tan ele va das con cen tra cio nes de re cur -
sos bio ló gi cos vul ne ra bles.13

En este con tex to de fuen tes de de re cho in ter na cio nal, la Con ve mar
re co no ce cier tas ca te go rías de zo nas ma ri nas que re quie ren ma yo res ni -
ve les de pro tec ción am bien tal: es tas son pre ci sa men te las ZMES. Una
vez sub ra ya da la im por tan cia de las ZMES y la ne ce si dad de apli car en
ellas nor mas am bien ta les más es tric tas que a otros es pa cios ma ri nos, la
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Con ve mar es ta ble ce en una se rie de re glas el cri te rio de le gi ti ma ción y el 
pro ce di mien to para la de ter mi na ción de ZMES y sus res pec ti vas me di das 
de pro tec ción am bien tal:14

a) De acuer do a la Con ve mar, cuan do las re glas y es tán da res in ter na -
cio na les para pre ve nir, re du cir y con tro lar la con ta mi na ción del me dio
ma ri no cau sa do por bu ques sean ina de cua dos para ha cer fren te a cir cuns -
tan cias es pe cia les, y los Esta dos ri be re ños ten gan mo ti vos ra zo na bles
para creer que un área par ti cu lar y cla ra men te de fi ni da de sus res pec ti vas 
zo nas eco nó mi cas ex clu si vas re quie re la adop ción de me di das obli ga to -
rias es pe cia les para pre ve nir la con ta mi na ción por bu ques, por re co no ci -
das ra zo nes téc ni cas re la cio na das por sus con di cio nes ocea no grá fi cas y
eco ló gi cas, así como por su uti li za ción o la pro tec ción de sus re cur sos 
y el ca rác ter par ti cu lar de su trá fi co, los Esta dos ri be re ños, tras ce le brar
con sul tas apro pia das a tra vés de la or ga ni za ción —mis ma que se en tien -
de como la OMI— con cual quier otro Esta do in te re sa do, po drá di ri gir
una co mu ni ca ción a di cha or ga ni za ción in ter na cio nal, pre sen tan do prue -
bas cien tí fi cas y téc ni cas en su apo yo.

b) Den tro de los doce me ses si guien tes al re ci bo de tal co mu ni ca ción 
—si gue la Con ve mar— la or ga ni za ción de ter mi na rá si las con di cio nes en 
esa área co rres pon den a los re qui si tos enun cia dos. Si la or ga ni za ción así
lo de ter mi na, los Esta dos ri be re ños po drán dic tar para esa área le yes y re -
gla men tos des ti na dos a pre ve nir, re du cir y con tro lar la con ta mi na ción
cau sa da por bu ques, apli can do las re glas y es tán da res o prác ti cas de na -
ve ga ción in ter na cio na les que, por con duc to de la or ga ni za ción, se ha yan
he cho apli ca bles a las áreas es pe cia les. Esas le yes y re gla men tos no en -
tra rán en vi gor para los bu ques ex tran je ros has ta quin ce me ses des pués
de ha ber se pre sen ta do la co mu ni ca ción a la or ga ni za ción. Los Esta dos ri -
be re ños de ben pu bli car los lí mi tes de tal área par ti cu lar y cla ra men te de -
fi ni da.

c) Al pre sen tar su so li ci tud, los Esta dos ri be re ños de ben ma ni fes tar
si tie nen in ten ción en dic tar le yes y re gla men tos adi cio na les so bre la
ZMES que vaya a ser de ter mi na da den tro del trá mi te. Si bien ta les le yes
y re gla men tos pue den re fe rir se a des car gas o prác ti cas de la na ve ga ción,
no pue den obli gar a los bu ques ex tran je ros a cum plir es tán da res de di se -
ño, cons truc ción, do ta ción y equi po dis tin tos de las re glas in ter na cio nal -
men te acep ta das. Las nue vas le yes y re gla men tos del Esta do ri be re ño
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pue den ser apli ca das a los bu ques ex tran je ros quin ce me ses des pués de
ha ber se pre sen ta do la so li ci tud a la or ga ni za ción, a con di ción de que ésta 
dé su con for mi dad den tro de los doce me ses si guien tes a su pre sen ta ción.

d) Las re glas y es tán da res in ter na cio na les a los que an tes se ha alu di -
do de ben com pren der, en par ti cu lar, los re la ti vos a la pron ta no ti fi ca ción
a los Esta dos ri be re ños cuyo li to ral o in te re ses co ne xos pue dan re sul tar
afec ta dos por in ci den tes, in clui dos ac ci den tes ma rí ti mos que oca sio nen o 
pue dan oca sio nar des car gas.

1. La OMI y las di rec tri ces in ter na cio na les

A. La ges ta ción de las di rec tri ces

Ade más de las obli ga cio nes in ter na cio na les de Con ve mar an tes des -
cri tas, como acer ta da men te se ña la Paul Nel son, las ZMES tie nen sus orí -
ge nes téc ni cos en la Re so lu ción 9 de la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre
Se gu ri dad de Bu que-Tan ques y la Pre ven ción de la Con ta mi na ción de fe -
bre ro de 1978, en la cual se in clu ye ron una se rie de me di das so bre el di -
se ño y ope ra ción de ese tipo de em bar ca cio nes, mis mas que que da ron a
su vez in cor po ra das en los pro to co los del mis mo año a los con ve nios in -
ter na cio na les para pre ve nir la con ta mi na ción por los bu ques (MARPOL)
y para la se gu ri dad de la vida hu ma na en el mar (SOLAS).15

La Re so lu ción 9 re co no cía como ZMES a las zo nas ma ri nas, res pec -
to de las cua les se tu vie ra una es pe cial ne ce si dad de pro tec ción con tra la
con ta mi na ción ma ri na pro ve nien te de bu ques y ver ti mien tos, te nien do en 
cuen ta la ca rac te rís ti ca re no va ble de sus re cur sos o bien la im por tan cia
de la mis ma para pro pó si tos cien tí fi cos. A par tir de la re fe ren cia de 1978
so bre las ZMES, el Co mi té de Pro tec ción del Me dio Ma ri no (CPMM o
más co no ci do por sus si glas en in glés MEPC) de la OMI se dio a la ta rea
de ge ne rar una se rie de cri te rios ob je ti vos para la iden ti fi ca ción y de ter -
mi na ción de ZMES. El tra ba jo del MEPC con ti nuó por es pa cio de va rios 
años, has ta que se lle gó en 1991 a la apro ba ción por par te de la Asam -
blea de la OMI de la Re so lu ción A.720(17) en la cual se con te nían las
pri me ras Di rec tri ces para la Iden ti fi ca ción y De sig na ción de ZMES.
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A pe sar de es tar lis tas para ser usa das por los paí ses miem bros en sus 
so li ci tu des de ZMES, la Ter ce ra Se sión Inter na cio nal de Exper tos Ju rí di -
cos en ZMES, lle va da a cabo en Paí ses Ba jos en 1994, ex pre só su preo -
cu pa ción, pues des de su apro ba ción en 1991 so la men te una so li ci tud
—la de la Gran Ba rre ra de Co ral aus tra lia na— se ha bía pre sen ta do, con
lo cual se de ci dió re vi sar las di rec tri ces. Así las co sas, en 1997 el MEPC
cons ti tu yó un gru po por co rres pon den cia en don de se eva lua ra la ne ce si -
dad de re vi sar las di rec tri ces. La la bor del gru po tuvo como re sul ta do la
apro ba ción de las di rec tri ces vi gen tes apro ba das de acuer do a la Re so lu -
ción A.927(22) de la Asam blea de la OMI en no viem bre de 2001.

El do cu men to, ti tu la do Di rec tri ces para la De sig na ción de Zo nas
Espe cia les en vir tud de MARPOL 73/78 y Di rec tri ces para la De ter mi na -
ción y De sig na ción de Zo nas Ma ri nas Espe cial men te Sen si bles,16 es el
ins tru men to vi gen te en el que todo Esta do miem bro debe ba sar se para
so li ci tar una ZMES, y en el que los ór ga nos com pe ten tes de la OMI se
fun da men tan para su de ter mi na ción. Aho ra bien, en mar zo de 2003, el
MEPC apro bó una cir cu lar en don de se con tie ne un do cu men to pro-for -
ma que pre ten de ser vir de mo de lo para los so li ci tan tes de ZMES.17

 B. Ele men tos dis tin ti vos en tre las ZME y las ZMES

Con el fin de com pren der me jor el con te ni do de las Di rec tri ces, con -
vie ne es ta ble cer pri me ro la di fe ren cia en tre las ZME y las ZMES. Las
ZME son de fi ni das en MARPOL como cual quier ex ten sión de mar en la
que, por ra zo nes téc ni cas re co no ci das en re la ción con sus con di cio nes
ocea no grá fi cas y eco ló gi cas, y el ca rác ter par ti cu lar de su trá fi co ma rí ti -
mo, se hace ne ce sa rio adop tar pro ce di mien tos es pe cia les obli ga to rios
para pre ve nir la con ta mi na ción del mar por hi dro car bu ros, sus tan cias no -
ci vas lí qui das o ba su ras, se gún sea el caso.18

Por su par te, las ZMES —cuyo fun da men to prin ci pal se en cuen tra en 
la Con ve mar— son aque llas que de ben ser ob je to de pro tec ción es pe cial, 
de acuer do con las me di das que adop te la OMI, en aten ción a su im por -
tan cia por mo ti vos eco ló gi cos, so cioe co nó mi cos o cien tí fi cos re co no ci -
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dos, y a que su me dio am bien te pue de su frir da ños como con se cuen cia
de las ac ti vi da des ma rí ti mas.19

Por las ca rac te rís ti cas y pro pó si tos dis tin tos en tre las ZME y las
ZMES, el CPMM de ci dió de ri var la Re so lu ción A22/Res.927 de la
asam blea en dos ane xos: uno para las ZME y otro para las ZMES. Como
pue de apre ciar se, una ZME no goza de la con no ta ción am bien tal más es -
tric ta como sí ocu rre en cam bio con una ZMES. Es de cir, una ZMES —y 
no una ZME— se jus ti fi ca en la me di da que es un eco sis te ma raro o vul -
ne ra ble, así como el há bi tat de las es pe cies y otras for mas de vida ma ri na 
diez ma das, ame na za das o en pe li gro.20

Aho ra bien, de acuer do a uno de los cri te rios es ta ble ci dos por las Di -
rec tri ces, en mu chos ca sos se po drá de ter mi nar que una zona ma ri na que
se en cuen tra den tro de una zona es pe cial, es es pe cial men te sen si ble, y vi -
ce ver sa. Cabe se ña lar que los cri te rios para de ter mi nar zo nas ma ri nas es -
pe cial men te sen si bles y los cri te rios para de sig nar zo nas es pe cia les no se
ex clu yen mu tua men te.

C. Con si de ra cio nes ge ne ra les en la de sig na ción de ZMES

Las Di rec tri ces tie nen tres fi na li da des bá si cas. Pri me ro, bus can pro -
por cio nar orien ta ción a los Esta dos miem bros de la OMI en cuan to a la
for mu la ción y pre sen ta ción de so li ci tu des para la de sig na ción de ZMES.
En se gun do lu gar, pre ten der ga ran ti zar que en ese pro ce so se con si de ren
es cru pu lo sa men te to dos los in te re ses, tan to los del Esta do ri be re ño, como 
los del Esta do de aban de ra mien to, los co lec ti vos in te re sa dos en el me dio
am bien te y el sec tor del trans por te ma rí ti mo; te nien do en cuen ta la in for -
ma ción cien tí fi ca, téc ni ca, eco nó mi ca y me dioam bien tal per ti nen te so bre
la zona ex pues ta a ries gos por las ac ti vi da des ma rí ti mas in ter na cio na les,
así como las me di das de pro tec ción para re du cir al mí ni mo di chos ries -
gos. Fi nal men te, la Di rec tri ces tie nen la in ten ción de pre ver los ele men -
tos téc ni cos ne ce sa rios para que la OMI eva lúe las so li ci tu des.

Aho ra bien, la de ter mi na ción de toda ZMES y la adop ción de las co -
rres pon dien tes me di das de pro tec ción exi gen exa mi nar tres ele men tos: i)
las con di cio nes me dioam bien ta les con cre tas de la zona que debe de ter -
mi nar se; ii) la vul ne ra bi li dad de di cha zona a los da ños cau sa dos por las
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ac ti vi da des ma rí ti mas in ter na cio na les; y iii) la com pe ten cia de la OMI
para dis po ner las co rres pon dien tes me di das de pro tec ción fren te a los
ries gos que pre sen tan las ac ti vi da des ma rí ti mas.21

D. Las actividades marítimas internacionales
y el medio ma rino

Para co no cer la ma ne ra en la que in ci den las ac ti vi da des ma rí ti mas
en una de ter mi na da zona, es ne ce sa rio pri me ro co no cer las ca te go rías de
ries gos que ésta po dría su frir. En ge ne ral, las ac ti vi da des ma rí ti mas or di -
na rias son sus cep ti bles de pro du cir tres es pe cies de pe li gros para el am -
bien te: i) des car gas re sul tan tes de las ope ra cio nes; ii) con ta mi na ción ac -
ci den tal o in ten cio na da; y iii) da ños fí si cos a los há bi tats u or ga nis mos
ma ri nos.

Como se ex pli ca en las Di rec tri ces, du ran te las ope ra cio nes nor ma les 
y en ca sos de ac ci den te, los bu ques pue den des car gar una gran va rie dad
de sus tan cias con ta mi nan tes, bien di rec ta men te en el me dio ma ri no, bien
in di rec ta men te a tra vés de la at mós fe ra. Esos con ta mi nan tes pue den ser
hi dro car bu ros y mez clas oleo sas, sus tan cias no ci vas lí qui das, aguas su -
cias, ba su ras, sus tan cias no ci vas só li das, pin tu ras an tiin crus tan tes, or ga -
nis mos fo rá neos, e in clu so rui do.

Mu chos de es tos ele men tos pue den afec tar des fa vo ra ble men te al me -
dio ma ri no y a los re cur sos vi vos del mar. Asi mis mo, los con ta mi nan tes
pue den da ñar el me dio am bien te en caso de ac ci den te ma rí ti mo. Ade más, 
los bu ques pue den oca sio nar da ños a los or ga nis mos ma ri nos y a sus há -
bi tats por im pac to fí si co. Las va ra das pue den as fi xiar los há bi tats, y se
han dado in clu so ca sos de co li sio nes en tre bu ques y gran des ce tá ceos
como las ba lle nas.

E. Criterios ecológicos, socioeconómicos y científicos
para la determinación de una ZMES

Para ser cla si fi ca da por la OMI como una ZMES, la zona de que se
tra te debe, por una par te, sa tis fa cer al me nos uno de los cri te rios eco ló gi -
cos, so cioe co nó mi cos o cien tí fi cos que en esta sec ción se se ña lan; y por
la otra, ser vul ne ra ble a las ac ti vi da des ma rí ti mas in ter na cio na les a par tir
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de los fac to res que se in di ca rán en la sec ción sub si guien te. Así pues, se
ex po ne pri me ro cada uno de los cri te rios a con si de rar, para pos te rior -
men te ha cer re fe ren cia a los fac to res de vul ne ra bi li dad de ri va dos de las
ac ti vi da des ma rí ti mas.

a. Cri te rios eco ló gi cos

Sin gu la ri dad o ra re za. Los eco sis te mas pue den ser úni cos o ra ros.
Una zona o un eco sis te ma son úni cos cuan do no hay más que uno en su
gé ne ro. Ejem plo de ello son los há bi tats de es pe cies ra ras, ame na za das o
en pe li gro de ex tin ción que se dan en una sola zona. Una zona o un eco -
sis te ma son ra ros cuan do sólo se dan en unos po cos lu ga res o cuan do to -
dos los de su cla se es tán en fran ca re gre sión. Los eco sis te mas pue den re -
ba sar las fron te ras na cio na les y re ves tir im por tan cia re gio nal o
in ter na cio nal. Los cria de ros o de ter mi na das zo nas de ali men ta ción tam -
bién pue den ser úni cos o ra ros.

Há bi tats crí ti cos. Una zona ma ri na pue de cons ti tuir un há bi tat crí ti co 
para una po bla ción de pe ces o es pe cies ma ri nas ra ras o en pe li gro, o
bien, te ner una im por tan cia de ci si va para man te ner gran des eco sis te mas
ma ri nos.

De pen den cia. Los fe nó me nos eco ló gi cos de ta les zo nas de pen den en
gran me di da de la es truc tu ra bió ti ca de los sis te mas.22 A me nu do, esos
eco sis te mas de es truc tu ra bió ti ca pre sen tan una gran di ver si dad que de -
pen de de los or ga nis mos cons ti tu yen tes. La de pen den cia abar ca tam bién
zo nas que cons ti tu yen las ru tas mi gra to rias de pe ces, rep ti les, aves y ma -
mí fe ros ma ri nos.

Ca rác ter re pre sen ta ti vo. Las zo nas son ex tre ma da men te re pre sen ta -
ti vas de los fe nó me nos eco ló gi cos, de los ti pos de co mu ni dad o de há bi -
tat o de otras ca rac te rís ti cas na tu ra les. La re pre sen ta ti vi dad co rres pon de
al gra do en que la zona re pre sen ta un tipo de há bi tat, un fe nó me no eco ló -
gi co, una co mu ni dad bio ló gi ca, una ca rac te rís ti ca fi sio grá fi ca u otra ca -
rac te rís ti ca na tu ral.

Di ver si dad. Las zo nas cuen tan con gran va rie dad de es pe cies o di -
ver si dad ge né ti ca, o in clu yen una mul ti pli ci dad de eco sis te mas, há bi tats
y co mu ni da des. No obs tan te, este cri te rio pue de no ser apli ca ble a cier tos 
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eco sis te mas más sim ples, por ejem plo a al gu nas co mu ni da des pio ne ras o
en equi li brio eco ló gi co, ni a zo nas so me ti das a fuer zas des truc ti vas, ta les
como los li to ra les ex pues tos a la ac ción vio len ta de las olas.

Pro duc ti vi dad. La zona pre sen ta una gran pro duc ti vi dad bio ló gi ca
na tu ral. Esa pro duc ción es el re sul ta do de pro ce sos bio ló gi cos y fí si cos
que cul mi nan en un au men to neto de bio ma sa en zo nas de gran pro duc ti -
vi dad na tu ral, ta les como fren tes oceá ni cos, zo nas de co rrien tes as cen -
den tes y al gu nos gi ros oceá ni cos.

Zo nas de de so ve o re pro duc ción. La zona pue de ser un lu gar de de -
so ve o de re pro duc ción de es pe cies ma ri nas que pa sen el res to de su ci clo 
vi tal en otras zo nas, o una ruta mi gra to ria de aves y ma mí fe ros ma ri nos.

Ca rác ter na tu ral. La zona tie ne un ca rác ter al ta men te na tu ral por
haber es ca pa do a las per tur ba cio nes y la de gra da ción cau sa das por el
hom bre.

Inte gri dad. La zona cons ti tu ye una uni dad bio ló gi ca men te fun cio nal, 
es de cir, una en ti dad eco ló gi ca au tó no ma via ble. Cuan to más au to su fi -
cien te sea la zona des de el pun to de vis ta eco ló gi co, ma yor será la pro ba -
bi li dad de que su va lor pue da pro te ger se efi caz men te.

Vul ne ra bi li dad. La zona es muy sus cep ti ble a la de gra da ción oca sio -
na da por los fe nó me nos na tu ra les o las ac ti vi da des hu ma nas. Las co mu -
ni da des bió ti cas de los há bi tats cos te ros pue den pre sen tar una baja to le -
ran cia a los cam bios en las con di cio nes am bien ta les, o exis tir cer ca de su 
um bral de to le ran cia.23 Tam bién pue den ver se ex pues tas a per tur ba cio nes 
na tu ra les, como tor men tas o emer sión pro lon ga da, que de ter mi nen los lí -
mi tes de su de sa rro llo. Otras con di cio nes des fa vo ra bles24 pue den de ter -
mi nar la re cu pe ra ción to tal o par cial de la zona de los efec tos de las per -
tur ba cio nes na tu ra les, o su des truc ción.

Más aún, al gu nos fac to res ocea no grá fi cos y me teo ro ló gi cos po drían
ha cer vul ne ra ble una zona o au men tar su vul ne ra bi li dad; por ejem plo,
cau san do la con cen tra ción o re ten ción de sus tan cias per ju di cia les en las
aguas o en los se di men tos, o ha cien do que que de ex pues ta a las sus tan -
cias per ju di cia les. Di chos fac to res in clu yen ti pos par ti cu la res de cir cu la -
ción de las aguas, ta les como zo nas de con ver gen cia, fren tes y gi ros
oceá ni cos, o tiem po de pre sen cia pro lon ga do re sul tan te de las ba jas ta sas 
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de dis per sión, una es tra ti fi ca ción por den si dad per ma nen te o es ta cio nal
que pue de con du cir a un em po bre ci mien to del oxí ge no de la capa del
fono, así como con di cio nes des fa vo ra bles de hie lo o de vien to. Una zona
cuyo me dio am bien te ya está so me ti do a ten sio nes pro du ci das por ac ti vi -
da des hu ma nas o por fe nó me nos na tu ra les25 pue de ne ce si tar pro tec ción
es pe cial con tra ten sio nes adi cio na les, in clui das las de ri va das de las ac ti -
vi da des ma rí ti mas in ter na cio na les.

Impor tan cia bio geo grá fi ca. La zona tie ne ca rac te rís ti cas bio geo grá -
fi cas poco co mu nes o es re pre sen ta ti va de un tipo o ti pos bio geo grá fi cos, 
o pre sen ta ca rac te rís ti cas geo ló gi cas úni cas, o poco co mu nes.

b. Cri te rios so cioe co nó mi cos y cul tu ra les

Be ne fi cios eco nó mi cos. La zona re vis te es pe cial im por tan cia para el
apro ve cha mien to de los re cur sos ma ri nos vi vos.

Re creo. La zona ofre ce un in te rés par ti cu lar para las ac ti vi da des re -
crea ti vas y el tu ris mo.

De pen den cia hu ma na. La zona es par ti cu lar men te im por tan te para
los mo dos de sub sis ten cia y/o las ne ce si da des cul tu ra les tra di cio na les de
la po bla ción lo cal.

c. Cri te rios cien tí fi cos y pe da gó gi cos

Inves ti ga ción. La zona re vis te gran in te rés cien tí fi co
Estu dios de re fe ren cia y de vi gi lan cia. La zona re úne las con di cio nes 

de re fe ren cia apro pia das en lo que res pec ta a la bio ta o a las ca rac te rís ti -
cas me dioam bien ta les.

Edu ca ción. La zona ofre ce la opor tu ni dad de de mos trar de ter mi na -
dos fe nó me nos na tu ra les.
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F. Factores de vulnerabilidad derivados de las actividades
marítimas

a. Fac to res del trá fi co ma rí ti mo

Fac to res ope ra cio na les. Ti pos de ac ti vi da des ma rí ti mas en la zona
pro pues ta que pue dan acre cen tar el ries go para la se gu ri dad de la na ve ga -
ción.26

Ti pos de bu ques. Ti pos de bu ques que pa san por la zona o por una
zona ad ya cen te a la pro pues ta.27

Ca rac te rís ti cas del trá fi co. El vo lu men o con cen tra ción de trá fi co, la 
in te rac ción en tre bu ques, la dis tan cia a la cos ta u otros pe li gros para
la na ve ga ción que au men tan el ries go de abor da je o va ra da.

Sus tan cias per ju di cia les trans por ta das. Tipo y can ti dad de sus tan -
cias a bor do, ya se tra te de car ga, com bus ti ble o pro vi sio nes, que se rían
per ju di cia les si se des car ga sen en el mar.

b. Fac to res na tu ra les de la zona

Hi dro grá fi cos. Pro fun di dad del agua, to po gra fía del fon do ma ri no y
del li to ral, au sen cia de fon dea de ros pró xi mos y se gu ros, y otros fac to res
que re quie ren la adop ción de ma yo res me di das de pre cau ción en la na ve -
ga ción.

Me teo ro ló gi cos. Tiem po pre pon de ran te, fuer za y di rec ción del vien -
to, vi si bi li dad at mos fé ri ca y otros fac to res que au men tan el ries go de
abor da je y va ra da, así como el ries go de que la zona su fra da ños en caso
de pro du cir se un de rra me.

Ocea no grá fi cos. Co rrien tes de ma rea, co rrien tes oceá ni cas, hie los y
otros fac to res que au men tan el ries go de abor da je y va ra da, así como el
ries go de que la zona su fra da ños en caso de pro du cir se un de rra me.

G. Me di das de pro tec ción co rres pon dien tes

Como se ha co men ta do, la de ter mi na ción de una ZMES por sí mis ma 
no tie ne sen ti do si no va acom pa ña da de una se rie de me di das de pro tec -
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con poca profundidad de agua bajo la quilla.



ción que ten gan en cuen ta los cri te rios eco ló gi cos, so cioe co nó mi cos y
cien tí fi cos, ade más de los fac to res de vul ne ra bi li dad pro pios de la ZMES 
en cues tión. Por su pues to, las me di das de pro tec ción es tán li mi ta das al
ám bi to de fa cul ta des de la OMI y se con cre tan en el si guien te ca tá lo go:

a) De sig nar el lu gar de que se tra te como zona es pe cial en vir tud de
los ane xos I, II o V del Con ve nio MARPOL, o zona de con trol de las
emi sio nes de Sox en vir tud del ane xo VI del mis mo con ve nio; o bien
apli car res tric cio nes es pe cia les a las des car gas de los bu ques que ope ren
en di cha zona.28

b) Adop tar sis te mas de no ti fi ca ción para bu ques y de or ga ni za ción
del trá fi co ma rí ti mo, en vir tud del Con ve nio SOLAS, y de con for mi dad
con las dis po si cio nes ge ne ra les so bre or ga ni za ción del trá fi co ma rí ti mo y 
las Di rec tri ces y cri te rios re la ti vos a los sis te mas de no ti fi ca ción para bu -
ques, en las ZMES y sus in me dia cio nes.29

c) Ela bo rar y adop tar otras me di das des ti na das a pro te ger de ter mi na -
das zo nas ma ri nas con tra da ños am bien ta les oca sio na dos por los bu ques,
ta les como sis te mas de prac ti ca je obli ga to rio o sis te mas de re gu la ción del 
trá fi co ma rí ti mo. En rea li dad, esta ca te go ría de me di das de pro tec ción es
lo su fi cien te men te am plia para que de acuer do al caso con cre to, el Esta -
do miem bro so li ci tan te di se ñe la me di da es pe cí fi ca ne ce sa ria para la pro -
tec ción de la zona.

Ade más de las me di das de pro tec ción au to ri za das por OMI a par tir
de la so li ci tud, con el pro pó si to de for ta le cer la je rar quía de la ZMES
como tal, es con ve nien te exa mi nar la po si bi li dad de in cluir la en la Lis ta
del Pa tri mo nio Mun dial; de cla rar la Re ser va de la Bios fe ra; o bien in -
cluir la en una lis ta de zo nas de im por tan cia in ter na cio nal, re gio nal o na -
cio nal. Es asi mis mo ne ce sa rio que el so li ci tan te se ña le si la zona ya es
ob je to de me di das o acuer dos de con ser va ción in ter na cio na les, re gio na -
les o na cio na les.30
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28 Debe destacarse que los procedimientos y criterios para la designación de zonas de con trol
de las emisiones de Sox figuran en el anexo VI de MARPOL.

29 En esta medida de protección, hay en realidad tres alternativas a ser reguladas: (i) evitar la
zona totalmente; (ii) establecer medidas especiales de organización del tráfico marítimo; o bien, (iii)
establecer medidas para notificación para buques.

30 En el caso mexicano será necesario indicar si la zona ma rina propuesta a OMI está en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en su caso, cuál es el tratamiento técnico y jurídico de la
misma. Si bien la OMI no está obligada a reflejar las medidas de protección que autorice las normas
propias del país solicitante —en este caso México— naturalmente tomará en cuenta lo ya regulado y
en práctica por el gobierno solicitante. 



Si las cir cuns tan cias de la ZMES en cues tión lo ame ri tan, la pro pues -
ta pue de tam bién in cluir una zona de se pa ra ción; esto es, un área con ti -
gua al lu gar es pe cí fi co o zona cen tral que se de sea pro te ger del trá fi co
ma rí ti mo. Para ello, es pre ci so jus ti fi car la ne ce si dad de la zona de se pa -
ra ción y en qué me di da ésta apor ta a la pro tec ción efec ti va de la zona
cen tral.

H. Procedimiento para la designación de ZMES y sus medidas
de protección

Cuan do se pre sen ten so li ci tu des para la de sig na ción de ZMES que
no con ten gan pro pues tas para la adop ción de me di das de pro tec ción, el
Esta do miem bro so li ci tan te debe in for mar so bre el tipo de me di das que
esté con si de ran do. Debe te ner se en cuen ta que en un pla zo má xi mo de
dos años, a par tir de la apro ba ción en prin ci pio de una ZMES por el
MEPC, de be rá pre sen tar se al me nos una pro pues ta de me di da de pro tec -
ción co rres pon dien te.31

La so li ci tud debe con te ner un re su men de los ob je ti vos de la pro -
pues ta, de la si tua ción de la zona, la ne ce si dad de pro te ger la y las
medidas de pro tec ción co rres pon dien te que se pi den. El re su men debe
ex plicar los ar gu men tos por los que las me di das pro pues tas de pro tec -
ción co rres pon dien te cons ti tu yen el mé to do pre fe ri ble para pro te ger la
zona cuya de ter mi na ción como ZMES se so li ci ta.

En esen cia, las so li ci tu des de de sig na ción de ben te ner en cuen ta to -
das las con si de ra cio nes y cri te rios que fi gu ran en las Di rec tri ces e in cluir 
la in for ma ción que de mues tre cada uno de ellas; y en su caso, el tra ta -
mien to y me di das que ya el Esta do miem bro lle ve a cabo para la pro tec -
ción de la zona ma ri na que se pre ten de ele var a ca te go ría de ZMES. De
igual for ma, es ne ce sa rio se ña lar las nor mas na cio na les en ma te ria de
san cio nes por in frac ción, que el Esta do miem bro es ta ble ce rá en su le gis -
la ción res pec to a las em bar ca cio nes que in cum plan las me di das de pro -
tec ción que va yan a ser au to ri za das por la OMI.

Las so li ci tu des de ben seg men tar se en dos par tes: la pri me ra debe es -
tar de di ca da a la des crip ción, im por tan cia y vul ne ra bi li dad de la zona; la
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31 Existen casos en que la OMI, desde an tes de la solicitud de la ZMES por el Estado
miembro, ha adoptado ciertas medidas de protección para toda esa zona o bien para una parte de ella, 
o incluso un conjunto de zonas. En esos casos, es necesario que el solicitante indique en qué forma
las medidas ya adoptadas contribuyen a la protección de la ZMES en cuestión.



se gun da debe ex pli ci tar las me di das de pro tec ción co rres pon dien tes y
des ta car la com pe ten cia de la OMI para adop tar las de acuer do a los con -
ve nios in ter na cio na les apli ca bles. En la eva lua ción caso por caso de las
so li ci tu des, la OMI está obli ga da a te ner en cuen ta los di ver sos ele men -
tos de las Di rec tri ces, y en par ti cu lar si se ago tan los si guien tes tres cri te -
rios:

a) El con jun to de me di das de pro tec ción dis po ni bles, y de ter mi na rá
si las me di das de pro tec ción co rres pon dien tes pro pues tas son apro pia das
para ha cer fren te con efi ca cia al ries go eva lua do de que de ter mi na das
acti vi da des ma rí ti mas in ter na cio na les pro duz can da ños en la zona pro -
pues ta.

b) Si ta les me di das au men ta rían la po si bi li dad de que di chas ac ti vi -
da des ma rí ti mas in ter na cio na les ten gan efec tos ne ga ti vos im por tan tes en
el me dio am bien te fue ra de la ZMES pro pues ta.

c) Si la ex ten sión de la zona se li mi ta a la ne ce sa ria para sa tis fa cer
las ne ce si da des iden ti fi ca das.

Una vez pre sen ta da la so li ci tud al MEPC, de acuer do con las Di rec -
tri ces, la OMI, de con for mi dad con los cri te rios de eva lua ción se ña la dos
en el pá rra fo an te rior, debe ago tar el si guien te pro ce di mien to de aná li sis
y re so lu ción en seis eta pas es pe cí fi cas que bre ve men te se des cri ben a
con ti nua ción:

a) El MEPC es el pri mer res pon sa ble de es tu diar las so li ci tu des de
de ter mi na ción de ZMES, por lo que to das las so li ci tu des se pre sen ta rán
—como se ha ya men cio na do— en pri mer lu gar a di cho co mi té.

b) El MEPC exa mi na rá ini cial men te la so li ci tud para es ta ble cer si se
ajus ta a las dis po si cio nes de las Di rec tri ces. En caso afir ma ti vo, el co mi -
té po drá apro bar en prin ci pio la de ter mi na ción de la zona pro pues ta
como ZMES, y re mi ti rá la so li ci tud, jun to con sus co rres pon dien tes me -
di das de pro tec ción, al sub co mi té o co mi té com pe ten te en car ga do de las
co rres pon dien tes me di das de pro tec ción con cre tas que se pro po nen para
la zona; quien a su vez po drá pe dir ase so ra mien to al MEPC acer ca de
cues tio nes re la ti vas a la so li ci tud. En cual quier caso, el MEPC está im pe -
di do para to mar una de ci sión de fi ni ti va en cuan to a su de ter mi na ción,
has ta que el sub co mi té o co mi té per ti nen te haya es tu dia do las me di das de 
pro tec ción co rres pon dien tes;32
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c) Por lo que res pec ta a las me di das que exi gen la apro ba ción del
Co mi té de Se gu ri dad Ma rí ti ma (CSM o más co no ci do por sus si glas en
in glés MSC), el sub co mi té pre sen ta rá al MSC la re co men da ción de que
aprue be di chas me di das; o bien, en caso de re cha zar las, el sub co mi té in -
for ma rá de ello tan to al MEPC como al MSC, ex po nien do las ra zo nes de
su de ci sión. Por su par te, el MSC es tu dia rá las re co men da cio nes que se
le ha gan y, si de ci de que se adop ten las me di das, lo no ti fi ca rá al MEPC.

d) Si se pre sen ta una so li ci tud en la que no se pro pon gan las me di das 
de pro tec ción co rres pon dien tes, el MEPC po drá apro bar en prin ci pio la
de ter mi na ción de la zona como ZMES, a re ser va de que en un pla zo má -
xi mo de dos años a par tir de la apro ba ción se pre sen te al me nos una pro -
pues ta de me di da de pro tec ción co rres pon dien te y se gui da men te se
aprue be como mí ni mo, una de di chas me di das de pro tec ción.33

e) Si la so li ci tud se re cha za, el MEPC de be rá in for mar al Esta do
miem bro pro po nen te, y le pre sen tará una ex po si ción de los he chos que
han mo ti va do su de ci sión.

f) Una vez que el co mi té o sub co mi té com pe ten te haya apro ba do las
me di das de pro tec ción co rres pon dien tes, el MEPC po drá de sig nar la
zona —de fi ni ti va men te— como ZMES.

En todo caso, de acuer do a las pro pias Di rec tri ces, la OMI debe ser -
vir de foro para la re vi sión y nue va eva lua ción de toda me di da de pro tec -
ción adop ta da, se gún pro ce da, te nien do en cuen ta los co men ta rios, in for -
mes y ob ser va cio nes per ti nen tes so bre las me di das. Los go bier nos cu yos
bu ques efec túan ope ra cio nes en la ZMES tie nen el de re cho de po ner en
co no ci mien to de la OMI las in quie tu des que ten gan res pec to a las me di -
das de pro tec ción, de modo que se pue dan ha cer las mo di fi ca cio nes per -
ti nen tes a és tas.34

Fi nal men te, al eva luar cada caso, la OMI debe te ner en cuen ta los re -
cur sos téc ni cos y fi nan cie ros de que dis po nen los Esta dos miem bro en
de sa rro llo, o aque llos cu yas eco no mías es tán en pe rio do de tran si ción de
sis te ma. Esta nor ma es un re co no ci mien to al en ca re ci mien to que un cam -
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MEPC formar un grupo de trabajo que lo asesore sobre la solicitud de determinación y las medidas
de protección relacionadas.

33 Lo an te rior, salvo en el caso en que no se propongan medidas de protección, porque la OMI
ya las hubiere adoptado an tes.

34 Desde luego, el solicitante de la determinación de ZMES están también legitimados para
poner en conocimiento de la OMI cualesquiera incertidumbres o propuestas de medidas
suplementarias o modificaciones de dichas medidas de protección correspondientes.



bio de ruta pue de re pre sen tar para las em bar ca cio nes que ten gan trá fi cos
por o cer ca nos a la ZMES de ter mi na da.

I. Implantación de las ZMES y medidas de protección
correspondientes

Toda vez que la so li ci tud de de ter mi na ción de una ZMES y sus res -
pec ti vas me di das de pro tec ción son de la ma yor prio ri dad den tro de la
po lí ti ca am bien tal para cual quier país, tras la au to ri za ción de la OMI,
lue go de ago ta do el pro ce di mien to, ésta se en cuen tra obli ga da a ga ran ti -
zar que la fe cha de im plan ta ción efec ti va sea lo más tem pra na po si ble, de 
con for mi dad con las nor mas apli ca bles.

Una vez apro ba da la de sig na ción de una ZMES se de ben in di car en
to das las car tas náu ti cas to das las me di das de pro tec ción co rres pon dien -
tes, uti li zan do los sím bo los y mé to dos de la Orga ni za ción Hi dro grá fi ca
Inter na cio nal (por sus si glas OHI). Si bien los Esta dos miem bro pro po -
nen tes tam bién pue den con sig nar en las car tas las ZMES de sig na das con
los sím bo los na cio na les per ti nen tes, si la OHI adop ta un sím bo lo in ter na -
cio nal, aquél está obli ga do a se ña lar la ZMES en cues tión, uti li zan do di -
cho sím bo lo y los mé to dos re co men da dos por la OHI.

Los Esta dos miem bro es tán obli ga dos a adop tar to das las me di das
ne ce sa rias para ga ran ti zar que las em bar ca cio nes que enar bo lan su pa be -
llón cum plan las me di das de pro tec ción co rres pon dien tes adop ta das para
pro te ger la ZMES de sig na da. En este sen ti do, los Esta dos miem bro que
re ci ban in for ma ción so bre una pre sun ta in frac ción de una me di da de pro -
tec ción por par te de un bu que que enar bo le su pa be llón, debe fa ci li tar al
go bier no que haya no ti fi ca do la in frac ción, los por me no res de toda me di -
da adop ta da al res pec to.

J. Las Di rec tri ces y el de re cho del mar

Las Di rec tri ces ex pre san cons tan te men te el res pe to que se debe te ner 
en la de sig na ción de la ZMES y sus res pec ti vas me di das de pro tec ción
con el de re cho in ter na cio nal del mar, re co gi do en la Con ve mar. En efec -
to, como se ha re cor da do al ini cio de este tra ba jo, el re co no ci mien to de la 
li ber tad de na ve ga ción ha sido ob je to de un lar go ca mi no, para ser lo que 
es hoy, por lo que to dos los ins tru men tos in ter na cio na les que de al gu na
for ma li mi tan tal li ber tad, pro cu ran des ta car el res pe to al de re cho del
mar.
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Las ZMES y, so bre todo, las me di das de pro tec ción sig ni fi can au tén -
ti cas li mi ta cio nes a la li ber tad de na ve ga ción en pro de un bien ju rí di co
su pe rior bajo tu te la del de re cho: la pro tec ción del me dio ma ri no. Esta
pro tec ción, como se ha tam bién ad ver ti do, guar da per fec ta ar mo nía con
la Con ve mar pues la li ber tad de na ve ga ción no pue de ser en ten di da como 
un de re cho irres tric to de los Esta dos o sus na cio na les, sino en la me di da
que sir van a la con ser va ción como un va lor su pe rior de la co mu ni dad in -
ter na cio nal.

Así pues, una de ter mi na ción de ZMES y sus res pec ti vas me di das de
pro tec ción que no cum plan con los cri te rios es ta ble ci dos en las Di rec tri -
ces, o bien que cum plién do los for mal men te pre ten dan ir más allá de las
pro pias Di rec tri ces, re pre sen ta ría un au tén ti co abu so del de re cho. El de li -
ca do equi li brio al can za do en tre el le gí ti mo de re cho de los Esta dos en so -
li ci tar la de ter mi na ción de ZMES y la li ber tad de na ve ga ción de los bu -
ques de to dos los de más Esta dos hace que abu sos po ten cia les en las
so li ci tu des o en los pro ce di mien tos pon gan en en tre di cho la vi gen cia
efec ti va del de re cho del mar.35

Así pues, la OMI y los paí ses que la in te gran de ben per ma ne cer
siem pre vi gi lan tes de que las so li ci tu des de ZMES sean vá li das y ra zo na -
bles, de modo que la ar mo nía alu di da en tre la re gu la ción para la pro tec -
ción del am bien te ma ri no y la li ber tad de na ve ga ción coe xis tan sin abu -
sos, por par te de paí ses o re gio nes que cuen tan con los me dios
eco nó mi cos y téc ni cos ne ce sa rios para ha cer pa sar como au tén ti cas
ZMES a zo nas ma ri nas que, si bien sean re le van tes, no reú nan las ca rac -
te rís ti cas su fi cien tes para ser vá li da men te re co no ci das como ta les por la
co mu ni dad in ter na cio nal. De igual for ma es ne ce sa rio ve lar para que
la fal ta de re cur sos eco nó mi cos o téc ni cos de paí ses en de sa rro llo o en
tran si ción no sea un fac tor li mi tan te para que zo nas ma ri nas que real -
men te me rez can ser re co no ci das como ZMES, ter mi nen sién do lo.

Has ta aquí se ha re pa sa do tan to la evo lu ción del de re cho del mar,
como la re gu la ción en ma te ria de ZMES y sus res pec ti vas me di das de
pro tec ción. Se ha ad ver ti do la ne ce si dad de guar dar el equi li brio en -
tre pro tec ción del am bien te y li ber tad de na ve ga ción. Fal ta aho ra ana li -
zar, a la luz de ca sos prác ti cos de ac tua li dad —par ti cu lar men te el re la ti -
vo a la ZMES de Eu ro pa Occi den tal— si exis ten o no ra zo nes su fi cien tes 
para te mer que la vi gen cia del ve tus to prin ci pio de la li ber tad de los ma -
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res se en cuen tra en fran ca de ca den cia por la au to ri za ción de ZMES de
con tro ver ti da va li dez.

IV. EL CASO DE LAS ZMES DE EURO PA OCCI DEN TAL

1. La pro pues ta: as pec tos ge ne ra les

En el ám bi to de la 49a. se sión del MEPC en abril de 2003, di ver sos
paí ses miem bros de la Unión Eu ro pea —Bél gi ca, Espa ña, Fran cia, Irlan -
da, Por tu gal y Rei no Uni do— pre sen ta ron una pro pues ta para de ter mi nar 
una ZMES en la Eu ro pa Occi den tal que iría des de las Islas Shet land, al
Nor te, has ta el Cabo de San Vi cen te, al Sur, así como el Ca nal de la
Man cha y sus ac ce sos.36

Entre la jus ti fi ca ción ge ne ral que des ta can los so li ci tan tes, se en -
cuen tran los dra má ti cos ac ci den tes ma rí ti mos que han te ni do lu gar a lo
lar go de los úl ti mos años en aguas eu ro peas,37y en cómo és tos han pues to 
de ma ni fies to las de fi cien cias de la nor ma ti vi dad in ter na cio nal, tan to en
lo que se re fie re a la se gu ri dad ma rí ti ma, como a la pro tec ción del me dio
ma ri no y el li to ral con tra la con ta mi na ción ac ci den tal.

La pro pues ta de la ZMES de Eu ro pa Occi den tal debe en ten der se
como un pa que te de me di das es tra té gi cas or ques ta das por la Co mi sión
Eu ro pea, lue go del ac ci den te del Pres ti ge en el 2003. Di chas me di das
con tem plan prin ci pal men te: a) la re ti ra da ace le ra da de los bu ques tan que 
de cas co sen ci llo de las aguas eu ro peas; b) la crea ción de un fon do su ple -
men ta rio de in dem ni za ción para las víc ti mas de de rra mes de hi dro car bu -
ros, en el ám bi to del Fon do Inter na cio nal de Indem ni za ción de Da ños
De bi dos a la Con ta mi na ción por Hi dro car bu ros —FIDAC—; y c) la de -
ter mi na ción de una ZMES de la Eu ro pa Occi den tal con es tric tas me di das 
de pro tec ción.
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36 La ZMES de la Europa Oc ci den tal incluye determinadas par tes de la zona es pe cial conocida 
como “Aguas del Noroeste de Europa”, tal como se definen en la Regla 10 (1) (h) del anexo I del
Convenio MARPOL; determinadas par tes de la zona de con trol de contaminación del Reino Unido;
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documento ante la OMI generó una gran publicidad en el medio marítimo. Véase Tradewinds, 25 de
julio de 2003 y Lloyd´s List, 16 de julio de 2003, en tre otros.

37 En tre éstos destacan: Aegean Sea, Braer, Sea Em press, Erika, Ievoli Sun y Pres tige; así
como otros accidentes que estuvieron a punto de sufrir otros buques como el Mi mosa y el Prin cess
Eva.



Al jus ti fi car la so li ci tud en la im por tan cia y vul ne ra bi li dad de la zona 
ma ri na en cues tión, los so li ci tan tes des ta ca ron que una re gión tan di ver sa 
con lle va una enor me im por tan cia por el ele va do nú me ro de ma mí fe ros
ma ri nos y aves ma ri nas, la mi gra ción e in ver na da de aves, las es pe cies
pis cí co las (in clui das es pe cies de pe ces ra ras y ame na za das), la va rie dad
de há bi tats cos te ros que pro por cio nan es pa cios de re pro duc ción para pe -
ces, crus tá ceos y mo lus cos, ali men to para aves; así como di ver si dad de
há bi tats para las plan tas.

En opi nión de los so li ci tan tes, la zona cum ple to dos los cri te rios eco -
ló gi cos para ob te ner el ca rác ter de ZMES. Ade más de ellos, se in di có
cómo par tes de la zona tie nen gran im por tan cia eco nó mi ca o son sig ni fi -
ca ti vas des de el pun to de vis ta tu rís ti co o de ocio. Igual men te, se ex pli có
cómo exis ten lu ga res den tro de la zona que tie nen un sig ni fi ca do es pe cial 
en tér mi nos cien tí fi cos o edu ca ti vos. Sin em bar go, la ac ti vi dad del trans -
por te ma rí ti mo in ter na cio nal su po ne un gra ve ries go para la zona. Los
fac to res a con si de rar son el tipo de car gas que se trans por tan, el es ta do
de los bu ques y la in ten si dad del trá fi co, com bi na dos con las con di cio nes 
na tu ra les, de ca rác ter hi dro grá fi co, ocea no grá fi co y me teo ro ló gi co. Las
me di das de pro tec ción, ori gi nal men te so li ci ta das —para en trar en vi gor
en ju lio de 2004— con sis tie ron en los si guien tes ele men tos:

a) Prohi bi ción del trans por te de hi dro car bu ros pe sa dos por la ZMES
en bu ques de más de 600 to ne la das de peso muer to, a no ser bu ques tan -
que de do ble cas co, mis mos que se ve rán obli ga dos a no ti fi car se con 48
ho ras de an te la ción. Lo an te rior, en el en ten di do de que los hi dro car bu -
ros pe sa dos se de fi nen de la si guien te for ma:

i) pe tró leos pe sa dos, son los que tie nen una den si dad su pe rior a 900 kg/m3 
a 15º C (lo que sig ni fi ca un gra do API in fe rior a 25.7); ii) com bus ti bles
pe sa dos, son los que tie nen una den si dad su pe rior a 900 kg/m3 a 15º C o
una vis co si dad ci ne má ti ca su pe rior a 180 mm2/s a 50º C; y iii) as fal to, al -
qui trán y emul sio nes. Para to dos los bu ques tan que en tre 600 y 5000 to ne -
la das de peso muer to, la dis po si ción fue so li ci ta da para ser apli ca da a par -
tir de 2008.

b) En con cor dan cia con las Di rec tri ces, los so li ci tan tes se re ser va ron
su de re cho para pro po ner otras me di das aso cia das a las an te rio res, du ran -
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te el trans cur so del pro ce di mien to de de ter mi na ción de la ZMES en cues -
tión.38

Antes de des ta car el in te re san te de ba te que en su mo men to ge ne ró la
pro pues ta de la ZMES de Eu ro pa Occi den tal, es con ve nien te te ner en
con si de ra ción el vi go ro so apo yo por par te del Fon do Mun dial para la
Na tu ra le za (FMN, más co no ci do por sus si glas en in glés WWF) el cual
ma ni fes tó ade más que otras zo nas ma ri nas con ti guas, como el Mar de
Irlan da, las cos tas orien ta les de Esco cia y de Ingla te rra has ta East Anglia
tam bién cum plen los cri te rios para ser ZMES, y por tan to de bían in cluir -
se en la pro pues ta. Más aún, el WWF se ña ló la in su fi cien cia de la sola
me di da de prohi bi ción de los cas cos sen ci llos, y ma ni fes tó su con vic ción 
de que las me di das de pro tec ción de be rían de ser más es tric tas a lo so li ci -
ta do por los paí ses eu ro peos.

2. El de ba te so bre la va li dez

El in te re san te de ba te so bre la va li dez de la ZMES de Eu ro pa Occi -
den tal lle va do a cabo du ran te la se sión 49a. del MEPC en abril de 2003
es sus cep ti ble de ser ana li za do en tres mo men tos: a) el po si cio na mien to
ini cial; b) las ne go cia cio nes del gru po ofi cio so; y c) la de ci sión del
MEPC. En el fon do, la dis cu sión se po la ri zó en tre los pro po nen tes por
una par te, y tres seg men tos de paí ses que se con si de ra ban per ju di ca dos
por dis tin tas ra zo nes cada uno.

El pri mer seg men to de crí ti cos a la so li ci tud de la ZMES se com pu so 
por los Esta dos re pre sen tan tes de la in dus tria na vie ra a ni vel glo bal; esto
es los prin ci pa les re gis tros abier tos: Pa na má y Li be ria. El se gun do gru po, 
co man da do por No rue ga, si bien no re pre sen ta ba a sus ve ci nos nór di cos,
sí ex pre sa ba las preo cu pa cio nes am bien ta les que la nue va ZMES trae ría
para sus cos tas. Por úl ti mo, el ter cer gru po —igual men te sin re pre sen ta -
ción ex pre sa— aban de ra ba la cau sa co mer cial re gio nal con sis ten te en el
cos to ex ce si vo para los bu ques tan que para po der rea li zar trá fi cos des de
y ha cia sus puer tos, en caso de apro bar se la ZMES.39

Así pues, te nien do esta pri me ra vi sión de con jun to, tan to de las eta -
pas del de ba te como de los in ter lo cu to res, a con ti nua ción se se ña la rán los 
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tó pi cos más re le van tes en la dis cu sión que tuvo por re sul ta do la apro ba -
ción en prin ci pio de la ZMES de Eu ro pa Occi den tal.

a) La preo cu pa ción so bre las gran des di men sio nes de la zona pro -
pues ta, y la po si bi li dad de que se cree un pre ce den te para de ter mi nar
como ZMES, otras zo nas de las mis mas di men sio nes.40

b) La in quie tud de que la pro pues ta crea ra un pre ce den te que com -
pro me tie ra el paso ino cen te y la li ber tad de na ve ga ción, así como la po si -
ble vio la ción del de re cho in ter na cio nal al prohi bir el paso de bu ques de
cas co sen ci llo por es tre chos in ter na cio na les.

c) Las po ten cia les con se cuen cias ad ver sas que las me di das de pro tec -
ción pro pues tas ten drían para la se gu ri dad de la na ve ga ción, dado que los 
bu ques tan que de cas co sen ci llo se ve rían obli ga dos a na ve gar por aguas
más ale ja das de la cos ta y pe li gro sas.41

d) La duda so bre el fun da men to ju rí di co de las me di das de pro tec -
ción pro pues tas.

Ade más de las cua tro preo cu pa cio nes bá si cas que cues tio na ron la va -
li dez y con ve nien cia de la ZMES so li ci ta da, se pu sie ron de ma ni fies to
otras in quie tu des, como la fal ta de cla ri dad so bre la for ma en que se apli -
ca rán las me di das de pro tec ción; las re per cu sio nes que las me di das de
pro tec ción pro pues tas po drían te ner so bre el arri bo de em bar ca cio nes a
puer tos de re fu gio; y por úl ti mo, la de fi ni ción de do ble cas co.

A par tir de to das es tas ob ser va cio nes y crí ti cas a la pro pues ta, el
MEPC de ci dió for mar un gru po téc ni co ofi cio so con el man da to de in -
ves ti gar si la pro pues ta cum plía o no con los cri te rios mar ca dos por las
Di rec tri ces. El gru po de tra ba jo no lle gó a un con sen so ge ne ra li za do para 
apo yar la pro pues ta, pero sí en cam bio lo gró un cam bio en la po si ción de 
los so li ci tan tes, con sis ten tes en que és tos re ti ra ron la por ción de la pro -
pues ta re la ti va a la prohi bi ción de los bu ques tan que de cas co sen ci llo.42

En todo caso, uno de los te mas de acuer do fue la ne ce si dad de re co men -
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dar la re vi sión de las Di rec tri ces con el fin de ga ran ti zar la ade cua da de -
sig na ción de ZMES en el fu tu ro.

Fue de esta ma ne ra como, por apo yo ma yo ri ta rio, el MEPC apro bó
en prin ci pio la de sig na ción de una ZMES en las aguas de Eu ro pa Occi -
den tal, con la sal ve dad de que la zona se re du je ra, de modo que su lí mi te
orien tal a la al tu ra de las is las Shet land se si tua ra en la lon gi tud 0º.43 Sin
em bar go, ante la per sis ten cia de la Fe de ra ción Rusa de que el Co mi té Ju -
rí di co ana li za ra la pro pues ta y rin die ra un in for me con an te la ción a la se -
sión del MEPC de oc tu bre de 2004, en don de ha bría de apro bar se en de -
fi ni ti va la de sig na ción de la ZMES de Eu ro pa Occi den tal, se acor dó que
las de le ga cio nes in te re sa das ha rían lle gar sus ob ser va cio nes de ín do le ju -
rí di ca a di cho co mi té para que el MEPC es tu vie ra en con di cio nes su fi -
cien tes para to mar una de ci sión de fi ni ti va.

Al que dar apro ba da en prin ci pio la de sig na ción de la ZMES de Eu ro -
pa Occi den tal en el seno del MEPC de abril de 2003, y en el en ten di do
que la de sig na ción de fi ni ti va no se ría sino has ta oc tu bre de 2004, la in -
dus tria na vie ra, los prin ci pa les paí ses de li bre re gis tro y al gu nas otras na -
cio nes afec ta das, como la Fe de ra ción Rusa, de ci die ron lle var la ba ta lla
—has ta en ton ces per di da para ellos— a otro fren te: el del Co mi té Ju rí di -
co.44 En él, plan tea ron una vez más sus con si de ra cio nes le ga les. En esen -
cia, los plan tea mien tos fue ron los si guien tes:

a) Si bien, al de sa rro llar las nor mas re la ti vas a zo nas ne ce si ta das de
es pe cial pro tec ción am bien tal, la Con ve mar te nía pre sen tes a re gio nes
como la de la Gran Ba rre ra de Co ral, no se pen sa ba en zo nas tan am plias
y di ver sas como las so li ci ta das por Eu ro pa Occi den tal, ya que ésta no
con sis te en un eco sis te ma úni co y cla ra men te de fi ni do. Así, la de sig na -
ción de una re gión tan ex ten sa y di ver sa se apar ta ría del con cep to pro pio
de una ZMES, ero sio nan do la im por tan cia de las ac tua les ZMES y po -
nien do en cues tión toda ra zón de ser de un me ca nis mo tan im por tan te
como la pre ven ción de la con ta mi na ción.
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b) La Con ve mar fa cul ta a los Esta dos ri be re ños a adop tar me di das
ex cep cio na les me dian te las que se res trin ja la na ve ga ción en zo nas que
exi jan una pro tec ción es pe cial. No obs tan te, es tas me di das ex cep cio na les 
han de es tar bien fun da das y han de ser exa mi na das cui da do sa men te,
dado que re pre sen tan una des via ción de las nor mas ge ne ra les de la con -
ven ción. Así, en opi nión de las de le ga cio nes aquí re fe ri das, si se de sig na -
se una zona tan am plia y di ver sa de un océa no como la ZMES, y fue sen
de apli ca ción me di das de pro tec ción con sis ten tes en res tric cio nes a la na -
ve ga ción, se co rre el pe li gro de que la ex cep ción se con vier ta en la re gla
y se ero sio nen los prin ci pios fun da men ta les de la Con ve mar.

c) Se pone en cues tión el ob je ti vo y efec tos de la me di da de pro tec -
ción pro pues ta con sis ten te en el re qui si to de no ti fi car con un pe rio do de
an te la ción de 48 ho ras. La me di da pro pues ta po dría re sul tar en la de -
tención de bu ques, con lo que se les im pe di ría ejer cer la li ber tad de na ve -
gación y el de re cho de paso ino cen te.

d) Se es ti ma que en lu gar de la de sig na ción de la ZMES de Eu ro pa
Occi den tal, la es tra te gia ade cua da se ría la adop ción de me di das más es -
tric tas de or ga ni za ción del trá fi co; con ésta se en fren ta rían las preo cu pa -
cio nes so bre la con ta mi na ción de la re gión de un modo efec ti vo. Ta les
me di das de bían cen trar se en áreas don de, de con for mi dad con los pre ce -
den tes, exis te un ries go real, y don de una eva lua ción de los ries gos, que
haya con clui do en tre otras co sas con un es tu dio de la in ten si dad del trá fi -
co, in di que que es ne ce sa rio la adop ción de las mis mas. De igual for ma,
de be ría tam bién de exa mi nar se la con ve nien cia de de sig nar como ZMES
áreas más pe que ñas que aco jan eco sis te mas úni cos que se es ti me es tán
ex pues tos a ries gos, jun to con la adop ción de me di das de pro tec ción
como la de sig na ción de “zo nas a evi tar”.

e) En con clu sión, el gru po de paí ses y or ga ni za cio nes que he mos in -
di ca do, so li ci tó una opi nión del Co mi té Ju rí di co so bre: a) si la de sig na -
ción de una ZMES en Eu ro pa Occi den tal, tal como la pro pues ta, es con -
for me con la Con ve mar; y b) si la me di da de pro tec ción con sis te en una
no ti fi ca ción con 48 ho ras de an te la ción, así como cual quier otra me di da
de pro tec ción que pu die se pro por cio nar se en re la ción con la an te di cha
ZMES, está en con for mi dad con las dis po si cio nes de la Con ve mar, en es -
pe cial con las dis po si cio nes re la ti vas a la li ber tad de na ve ga ción, trán si to 
por es tre chos in ter na cio na les y paso ino cen te.

Para el es tu dio y emi sión de una opi nión, el Co mi té Ju rí di co tomó en 
con si de ra ción tan to la so li ci tud de aná li sis le gal so bre la va li dez de la
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ZMES en cues tión como las ob ser va cio nes so bre ello en via das por la Di -
vi sión de Asun tos Oceá ni cos y del De re cho del Mar de las Na cio nes
Uni das (DOALOS) acer ca de la re la ción en tre la de sig na ción de las
ZMES y la Con ve mar; en par ti cu lar so bre su ar tícu lo 211 6). Debe con si -
de rar se que si bien las ob ser va cio nes de la DOALOS no son vin cu lan tes, 
lo cier to es que ésta tie ne una au to ri dad re le van te para el Co mi té Ju rí di -
co, y en ge ne ral para la OMI y sus Esta dos miem bros.

En rea li dad, el Co mi té Ju rí di co se li mi tó a des cri bir las di ver sas po si -
cio nes con res pec to a los po si cio na mien tos le ga les y a des ta car las ob ser -
va cio nes de la DOALOS so bre la va li dez de la de ter mi na ción de la
ZMES de Eu ro pa Occi den tal. Lue go de un aná li sis so bre la cohe ren cia
en tre la de sig na ción de la ZMES y la Con ve mar, del dic ta men de la
DOALOS se pue den des ta car los si guien tes ra zo na mien tos y con clu sio -
nes:

a) Si bien las Di rec tri ces para la de sig na ción de ZMES se ba san en
las dis po si cio nes del ar tícu lo 211 6) de Con ve mar, és tas son por me no ri -
za das, y en las mis mas se ha adop ta do un en fo que más fle xi ble que con -
cuer da con una com pren sión cien tí fi ca más so fis ti ca da y ge ne ral de los
pe li gros que plan tean los bu ques para el me dio ma ri no, lo mis mo que
con una gama de me di das de pro tec ción dis po ni bles en el mar co de las
com pe ten cias de la OMI más am plia de la que se con ta ba cuan do se ne -
go cia ba la Con ve mar en la dé ca da de los se ten ta. La le ga li dad de las Di -
rec tri ces para la de sig na ción de ZMES no ha sido pues ta en tela de jui -
cio, dado que en tra en el mar co de las com pe ten cias de la OMI so bre la
re gla men ta ción de las ac ti vi da des del trans por te ma rí ti mo in ter na cio nal y 
sus po si bles con se cuen cias para el me dio ma ri no. Ade más, las Di rec tri -
ces se ajus tan a lo pres cri to en el ar tícu lo 237 de la con ven ción, ya que
son un acuer do adop ta do pos te rior men te por la Asam blea de la OMI me -
dian te el que se de sa rro llan los prin ci pios ge ne ra les es ta ble ci dos en la
con ven ción, en par ti cu lar los de la par te XII.

b) La pro pues ta de de sig na ción vino acom pa ña da de su fi cien te in for -
ma ción cien tí fi ca por me no ri za da so bre las con di cio nes ocea no grá fi cas y
eco ló gi cas de la zona, lo mis mo que so bre los re cur sos na tu ra les que de -
ben ser pro te gi dos. Ade más, se in clu ye ron da tos que de mues tran que el
trá fi co ma rí ti mo en la zona es ex tre ma da men te den so, que mu chos bu -
ques trans por tan hi dro car bu ros pe sa dos, y que se han pro du ci do nu me ro -
sos ac ci den tes con gra ves con se cuen cias para el am bien te, in clui dos los
pro vo ca dos por los bu ques Ae gean Sea, Eri ka y Pres ti ge.
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c) En lo que ata ñe a la su per fi cie de la zona, el ar tícu lo 211 6) so la -
men te dis po ne que ésta ha de ser “un área par ti cu lar y cla ra men te de fi ni -
da de sus res pec ti vas zo nas eco nó mi cas ex clu si vas”. Si bien del tex to se
pue de de du cir, en prin ci pio, que el área no de be ría abar car to das las zo -
nas eco nó mi cas ex clu si vas, no se es ta ble ce una res tric ción má xi ma en
cuan to a su ex ten sión.

d) Si bien es cier to que la ZMES de Eu ro pa Occi den tal abar ca di ver -
sos eco sis te mas, en el ar tícu lo 211 6) no hay nin gu na dis po si ción que es -
pe ci fi que que la zona en cues tión sólo deba abar car un eco sis te ma. Así,
po drían es tar in clui dos va rios, siem pre que to dos sean vul ne ra bles a la
con ta mi na ción pro vo ca da por el trá fi co ma rí ti mo.

e) Con re la ción a las me di das de pro tec ción pro pues tas, se acla ra que 
el ar tícu lo 211 no prohí be la adop ción de exi gen cias en ma te ria de no ti fi -
ca ción. Así, ha de ser la OMI la que de ter mi ne el tipo de me di das de pro -
tec ción apli ca bles. Por otra par te, no exis te nin gu na dis po si ción en el
Con ve nio SOLAS re la ti va a una no ti fi ca ción con un pe rio do de an te la -
ción de 48 ho ras. Si bien se ha ma ni fes ta do la preo cu pa ción de que el re -
qui si to de las 48 ho ras se apli que como base para prohi bir la en tra da a la
ZMES de Eu ro pa Occi den tal, en in frac ción del prin ci pio de la li ber tad de 
na ve ga ción, si el Sub co mi té NAV aprue ba esta me di da, se es ta ría tam -
bién en con for mi dad con la Con ve mar, dado que ésta re mi te a la OMI en
lo que ata ñe a re glas, re gla men tos y es tán da res de na ve ga ción.

f) En con clu sión, por las ra zo nes ex pues tas, la DOALOS es ti mó que
la so li ci tud pre sen ta da por seis paí ses miem bros de la OMI para la de sig -
na ción como ZMES de una zona ma ri na de Eu ro pa Occi den tal, no con -
tra vie ne la dis po si cio nes de la Con ve mar.45

V. CONCLUSIONES. HACIA UNA REVISIÓN

DE LAS DIRECTRICES SOBRE ZMES

Si bien es cier to que es ta mos le jos de un de ba te como el del si glo
XVII en tre las po si cio nes en tor no el mare li be rum de Gro cio y el mare
clau sum de Sel dein, lo es tam bién que la ZMES de Eu ro pa Occi den tal ha
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ge ne ra do una preo cu pa ción sin pre ce den tes en la in dus tria na vie ra y en
los paí ses re gu la do res de re gis tros de con ve nien cia fren te a la pro pues ta
de seis paí ses eu ro peos. Así, li ber tad de na ve ga ción, trán si to por es tre -
chos in ter na cio na les y paso ino cen te se au to li mi tan a la luz de la efec ti va 
pro tec ción in ter na cio nal del me dio ma ri no para evi tar te rri bles da ños am -
bien ta les, como los cau sa dos a raíz de los ac ci den tes de bu ques tan que
como el Ae gean Sea, el Eri ka, o el Pres ti ge en las cos tas del con ti nen te
eu ro peo.

Si bien el ini cio de esta nue va ten ta ti va de “ba ta lla li bres ca” ha te ni -
do un alto con la opi nión ju rí di ca del Co mi té Ju rí di co de la Orga ni za ción 
Ma rí ti ma Inter na cio nal y de la Di vi sión de Asun tos Oceá ni cos y del De -
re cho del Mar de las Na cio nes Uni das, me dian te la con fir ma ción de que
ni las di men sio nes geo grá fi cas, ni los eco sis te mas va ria dos, ni las me di -
das de pro tec ción pro pues tas para la nue va ZMES re pre sen tan por sí mis -
mos, vio la cio nes a la Con ve mar, debe con si de rar se que la lu cha por en -
con trar un equi li brio en tre li ber tad de na ve ga ción y am bien te ma ri no no
ha ter mi na do to da vía.

En efec to, las vo ces que se han le van ta do para pe dir una re vi sión de
las Di rec tri ces para la de sig na ción de ZMES ha lle va do al MEPC de la
OMI en abril de 2004 ha ge ne rar un nue vo de ba te so bre los con te ni dos a
ser en men da dos. Entre los as pec tos ob je to de re vi sión alu di dos por di -
ver sas de le ga cio nes, se en cuen tran: a) el de ber por el Esta do so li ci tan te
de ex pli car cla ra men te por qué es ti ma que la zona ma ri na en cues tión no
está apro pia da men te pro te gi da por las me di das exis ten tes en vir tud del
Con ve nio MARPOL y por las me di das de or ga ni za ción del trá fi co ma rí -
ti mo; b) el de ber de apor tar prue bas de que se han adop ta do to das las me -
di das dis po ni bles y que tras un pe rio do ra zo na ble de eva lua ción, és tas
aún no bas tan; c) el de ber de to mar en cuen ta las me di das adop ta das por
los Esta dos ri be re ños per ti nen tes para re du cir la con ta mi na ción pro ce -
den te de las in dus trias ba sa das en tie rra, así como la con ta mi na ción pro -
ce den te de la in dus tria es ta ble ci da en el mar, ya sea de bi do al trans por te
ma rí ti mo in ter na cio nal, la ex plo ta ción mar aden tro, las fuen tes de ener -
gía mar aden tro, los ejer ci cios mi li ta res, las ac ti vi da des pes que ras o el
sec tor de la re crea ción.

Con esto, es evi den te que si bien el de ba te ideo ló gi co del si glo XVII
ha que da do atrás, la ne ce si dad de con ser va ción am bien tal en ba lan ce con 
los in te re ses co mer cia les de la in dus tria na vie ra son asig na tu ras con tem-
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po rá neas y en pro fun do cam bio. Es res pon sa bi li dad de to dos que la dis -
cu sión por tal equi li brio ten ga en cuen ta las di ver sas pers pec ti vas des de
las cua les es ne ce sa rio abor dar el pro ble ma, de cara a un fu tu ro sus ten ta -
ble de to das las ac ti vi da des rea li za bles en los océa nos de nues tro pla ne ta.

FLORECIMIENTO DE ZONAS MARINAS SENSIBLES 575


