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RESUMEN EJECUTIVO

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
convocada por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, a realizarse en la ciudad de
Johannesburgo, Sudáfrica del 26 de agosto al 4 de
septiembre del 2002, representa para la comunidad
internacional un punto de referencia y reflexión sobre los
avances obtenidos y los retos existentes en relación con la
protección del medio ambiente y la promoción del
desarrollo sostenible a nivel global.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) de México, han colaborado en un esfuerzo
conjunto para definir la agenda nacional rumbo a
Johannesburgo.

En este contexto, el día 4 de marzo del 2002 los titulares
de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de Relaciones Exteriores, Dr. Victor Lichtinger y Dr. Jorge G.
Castañeda, respectivamente, instalaron en la ciudad de
México, el Comité Nacional Preparatorio para la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, dando inicio la fase
final de los trabajos encaminados a definir la agenda
prioritaria de México.

El seminario / taller “La Sustentabilidad Costera” se
inscribió en este esfuerzo nacional y pretendió generar los
insumos necesarios y coadyuvar para que el tema de la
sustentabilidad de océanos y costas fuera avalado por el
Comité Nacional Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible, y dicho tema se incluyera en la
agenda nacional, como lo han venido haciendo diferentes
países en todo el mundo.

El seminario / taller “La Sustentabilidad Costera”, tuvo
como objetivo principal establecer, a partir de opiniones
razonadas y fundamentadas, los criterios necesarios para
definir la posición del país, con relación al tema de la
sustentabilidad costera, a partir de las ideas, experiencias y
conocimientos de los usuarios, gestores, expertos, estudiosos,

y en general, de los interesados en el cuidado, preservación y
adecuado desarrollo de la región litoral.

El seminario / taller “La Sustentabilidad Costera” se
realizó en dos estados costeros de México.  La primera reunión
tuvo lugar en Ensenada, B.C., el día 29 de junio del 2002 y
buscó incluir la visión de los estados de la costa del Pacífico
y  Mar de Cortés; la segunda etapa se desarrolló en Campeche,
Cam., el día 6 de julio del mismo año, con la representación
de los estados del Golfo de México y Mar Caribe.

Este esfuerzo colectivo, de carácter multisectorial y con
una visión integral, intentó aportar elementos para definir la
posición del país en el contexto internacional, logró reunir a
71 participantes, de 16 estados de la República Mexicana,
en representación de 40 instituciones y sectores.

La estructura metodológica del taller fue igual para
ambas reuniones.  La asistencia al mismo fue por invitación y
se contempló la participación de líderes de opinión, usuarios,
estudiosos, administradores y gestores de la zona costera de
los estados con litoral de México y del Distrito Federal.  La
mecánica de trabajo se basó en la planeación estratégica y
permitió definir y jerarquizar los principales problemas de la
zona costera del país, proponer soluciones para los problemas
más relevantes, establecer la solución considerada como la
más viable, definir acciones concretas para llevarla a cabo,
determinar las entidades responsables de su implementación,
considerando los tiempos adecuados para su realización y
detectar las posibles fuentes de financiamiento.

Adicionalmente a las acciones desarrolladas durante las
reuniones, los participantes tuvieron la oportunidad de
documentar sus intervenciones usando medios electrónicos
de comunicación, pudiendo aportar o solicitar a otros
participantes datos, estadísticas y referencias para apoyar sus
propuestas.  De manera paralela, se circuló una encuesta de
carácter nacional cuyos resultados se integran al presente
documento.
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Resumen Ejecutivo
En ambos talleres se detectaron necesidades, carencias

o problemas similares, sobre asuntos puntuales y con
carácter prioritario para la zona costera. Este ejercicio debe
ser tomado en cuenta con sumo cuidado y detenimiento ya
que fue emitido por los participantes de ambos talleres,
todos ellos con una trayectoria y reconocimiento en sus
diferentes  campos de experiencia  y por lo tanto, lo
razonado y fundamentado de las opiniones vertidas en los
talleres debe considerarse como un análisis certero de la
realidad de las costas mexicanas.  Es por esto que por
ningún motivo se debe pensar que son visiones aisladas y
subjetivas, basadas en la percepción individual de
participantes no experimentados en temas costeros.

Sobresalen las siguientes recomendaciones, las cuales
surgieron de manera paralela en ambas reuniones, sin que
los participantes tuvieran conocimiento previo de los
resultados parciales.

a) Establecer una política nacional y crear un
instrumento jurídico y administrativo que se basen
en un enfoque integrado, sustentable y de largo
plazo para el manejo de la zona costera.

b) Crear una figura intersectorial e intersecretarial y
un instrumento de autofinanciamiento para el
desarrollo costero, que permita la adecuada
implementación de las acciones derivadas de la
política de manejo costero.

c) Desarrollar mecanismos de coordinación de la
política nacional, de los instrumentos jurídicos y
administrativos y de las entidades intersectoriales e
intersecretariales, para fomentar la creación de un
banco de información ambiental (social, ambiental,
económico y político); así como fomentar el
intercambio de dicha información para detectar
problemáticas concretas, las cuales deberán definir
proyectos de investigación orientados que
contribuyan al diseño de estrategias de desarrollo
económico costero que impacten de manera directa
en las comunidades locales.

d) Subsanar la falta de conciencia ecológica y de
valores ambientales en todos los sectores de la
población, incluyendo todas las edades, grupos
sociales y niveles gubernamentales.   De igual forma
se debe impulsar la elaboración de un programa
de educación ambiental genérico, transversal y
regionalizable con énfasis en el conocimiento y
reconocimiento de la zona costera.

Uno de los resultados más significativos de las
reuniones, el cual debiera merecer un cuidadoso análisis
por parte de las autoridades competentes, fue la propuesta
de crear el Consejo Nacional para la Zona Costera, con una
estructura conceptual y niveles de actuación e intervención,
similares a los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

De igual forma, es importante mencionar las múltiples
y variadas propuestas que inciden o parten directamente del
nivel municipal.   Entre ellos el hecho de que los gobiernos
locales deben tomar una serie de acciones encaminadas a
resolver conflictos y  que requieren de instrumentos políticos
para establecer un diálogo con los niveles estatales y federal
para proponer nuevos espacios de administración y manejo
de la zona costera.

Como resultado concreto de las reuniones se generaron
dos documentos torales, a saber: “La Declaratoria de
Ensenada” y  “La Declaratoria de Campeche”; a la par de
una serie de propuestas concretas en las distintas mesas
temáticas que permiten visualizar la complejidad de los
problemas existentes, la profundidad de los conocimientos
con que se cuenta y el valioso capital humano de que dis-
pone México para el manejo integral de su zona costera.

Dichas declaraciones reflejan las necesidades que
deberán ser satisfechas en el corto y mediano plazo para que
la zona costera mexicana transite hacia el desarrollo
sustentable.   De igual forma se desprende de los resultados
del taller  la necesidad de que México en su conjunto,
reconozca el valor estratégico y de seguridad nacional que
está implicito en este importante recurso natural; que se
integre de forma decidida en los esfuerzos internacionales
para alcanzar el manejo integral y sustentable de la zona
costera y que establezca, de manera rotunda, el liderazgo
mundial que en materia de sustentabilidad costera le reclaman
y demandan las características y bondades del litoral
mexicano.
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LA DECLARATORIA
DE ENSENADA

El seminario/taller “La Sustentabilidad Costera” se inscribe en una iniciativa conjunta de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México, cuyos titulares
instalan el 4 de marzo del 2002, el Comité Nacional Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo 2002, dando inicio los trabajos encaminados a definir la agenda prioritaria de México.
Este esfuerzo nacional,  pretende generar los insumos necesarios para que el tema de la sustentabilidad de océanos
y costas sea avalado por el Comité Nacional Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo 2002 y la “Sustentablidad Costera” se incluya en la agenda nacional, tal como se ha venido haciendo
internacionalmente.

Durante el seminario/taller “La Sustentabilidad Costera” los participantes discutieron en cuatro mesas temáticas:
los problemas, el estado del arte en la zona costera y las respuestas que se han generado para atender el desarrollo
sustentable costero, tomando como marco de referencia lo propuesto en el Capítulo 17 de la “Agenda 21” y el
Documento de Trabajo emanado de la Conferencia Preparatoria de Bali.  La discusión se gestó alrededor de los
siguientes grandes temas:

1. Fenómenos, Procesos, Interacciones y Escalas

2. Políticas, Leyes, Reglamentos y Capacidad Institucional

3. Educación, Capacitación, Equidad y Bienestar Social

4. Necesidades Científicas, Tecnológicas e Institucionales.

Los participantes de este taller:

Reconocemos que la zona costera de México enfrenta problemas de diversa índole (i.e. normativos, de
articulación intra e intersectorial, educativos y culturales, científicos y técnicos, económicos y sociales) que
le han impedido desarrollarse de manera sustentable

Determinamos los problemas que es prioritario atender a corto, mediano y largo plazos para transitar
hacia el desarrollo sustentable de la costa

Desarrollamos las propuestas más viables para dar solución a los problemas prioritarios detectados

Definimos acciones concretas para dar solución a los problemas principales que se encontraron

Sugerimos las entidades responsables de llevar a cabo dichas acciones, los tiempos requeridos para
implementar las mismas y las posibles fuentes de financiamiento

Concluimos los siguientes puntos:
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1. Es necesario crear un instrumento jurídico y administrativo que esté basado en el enfoque integrado y
la sustentabilidad; y al cual se supediten las políticas sectoriales y los programas de gobierno federal,
estatales y municipales de las zonas costeras.  La solución más viable para esta problemática, es el diseñar
e impulsar una política pública que: a) promueva una Ley de Costas; b) articule a los tres niveles de
gobierno; c) delegue en una autoridad designada las facultades para administrar con criterios de
sustentabilidad la zona costera; d) integre el ordenamiento costero, asumiendo las visiones parciales ac-
tuales; e) descentralice las atribuciones federales; f) desarrolle un proceso de planeación estratégica y
participativa; y g) articule a todas las políticas sectoriales.  El agente adecuado para el desarrollo e
implementación de esta propuesta de solución es la SEMARNAT en un plazo de dos años.

2. Es imprescindible subsanar la carencia de investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico enca-
minadas al apoyo de las actividades comerciales productivas, para que ayuden a la generación de empleos
y propongan alternativas de procesos productivos, utilizando tecnología limpia, para contribuir con el
mantenimiento de la calidad ambiental y de los recursos naturales.  La solución propuesta para esta pro-
blemática es el desarrollo de convenios de colaboración y fomentar la integración de redes de trabajo
institucional tanto a nivel nacional como regional, con lo cual se incentivaría el intercambio de informa-
ción, experiencias y de transferencia de tecnologías para casos con una problemática similar o comparti-
da.  Los más indicados para el desarrollo y mantenimiento de estas redes de trabajo son la ZOFEMATAC
como el organismo coordinador y las propias instituciones de investigación, conjuntamente con la inicia-
tiva privada y el sector gubernamental pertinente.

3. Es necesario que la política costera diferencie patrones de consumo de recursos naturales ya que
actualmente no considera la heterogeneidad de la zona costera mexicana.  Esta problemática requiere
como solución el diseño de una estrategia de desarrollo económico costero sustentable con la concertación
de los principales actores sociales y económicos.  El agente principal para el desarrollo e implementación
de esta solución sería la Secretaría de Economía, la cual trabajaría en el corto plazo (dos años) a través de
los oficios de una Comisión intersecretarial y con la participación de los gobiernos estatales y de la socie-
dad organizada.  Asimismo, es necesario considerar la implementación de un programa de educación
ambiental y de difusión que tenga como finalidad la comprensión de la complejidad costera, para lo cual
es importante inventariar los recursos costeros y establecer un programa de seguimiento a largo plazo.

4. Es importante fomentar la creación de “fondos” etiquetados para estudios encaminados a la generación
de actividades comerciales que brinden empleos de calidad, sin deterioro sustantivo del ambiente y/o los
recursos.  La solución propuesta para esta problemática es buscar la formación de alianzas estratégicas
donde participe más activamente la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
civiles, organizaciones internacionales y fondos gubernamentales.  Los agentes indicados para desarrollar
e implementar esta solución son los propios actores de la zona costera en cada localidad.

5. Es fundamental por su carácter estratégico el crear un banco de información ambiental que incluya
disciplinas sociales, biológicas, económicas y políticas; integrado al marco de la administración municipal,
estatal y federal.  Los agentes adecuados para llevar a cabo esta solución son las instituciones de educación
superior y de investigación, ONGs y las diferentes instancias gubernamentales pertinentes.

6. Es urgente subsanar la falta de conciencia ecológica y de valores ambientales en todos los sectores de la
población, incluyendo todas las edades, escalas sociales, actividades sectoriales, y niveles gubernamenta-
les.  La solución es incrementar el desarrollo de planes de educación ambiental en todas sus modalidades
y adecuarlas para cada realidad ambiental regional.  Los agentes adecuados para llevar a cabo esta solu-
ción son la SEP, la Secretaría de Marina, el CECADESU, la SAGARPA, el CONACyT, la SEMARNAT, la CONABIO,
los gobiernos estatales y municipales, las entidades educativas a todos niveles y los medios de comunica-
ción masiva.
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LA DECLARATORIA
DE CAMPECHE

El seminario/taller “La Sustentabilidad Costera” se inscribe en una iniciativa conjunta de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México, cuyos titulares
instalan el 4 de marzo del 2002, el Comité Nacional Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo 2002, dando inicio los trabajos encaminados a definir la agenda prioritaria de México.
Este esfuerzo nacional,  pretende generar los insumos necesarios para que el tema de la sustentabilidad de océanos
y costas sea avalado por el Comité Nacional Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo 2002 y la “Sustentablidad Costera” se incluya en la agenda nacional, tal como se ha venido haciendo
internacionalmente.

Durante el seminario/taller “La Sustentabilidad Costera” los participantes discutieron en cuatro mesas temáticas:
los problemas, el estado del arte en la zona costera y las respuestas que se han generado para atender el desarrollo
sustentable costero, tomando como marco de referencia lo propuesto en el Capítulo 17 de la “Agenda 21” y el
Documento de Trabajo emanado de la Conferencia Preparatoria de Bali.  La discusión se gestó alrededor de los
siguientes grandes temas:

1. Fenómenos, Procesos, Interacciones y Escalas

2. Políticas, Leyes, Reglamentos y Capacidad Institucional

3. Educación, Capacitación, Equidad y Bienestar Social

4. Necesidades Científicas, Tecnológicas e Institucionales

Los participantes de este taller:

Reconocemos que la zona costera de México enfrenta problemas de diversa índole (i.e. normativos, de
articulación intra e inter sectorial, educativos y culturales, científicos y técnicos, económicos y sociales) que
le han impedido desarrollarse de manera sustentable

Determinamos los problemas que es prioritario atender a corto, mediano y largo plazos para transitar
hacia el desarrollo sustentable de la costa

Desarrollamos las propuestas más viables para dar solución a los problemas prioritarios detectados

Definimos acciones concretas para dar solución a los problemas principales que se encontraron

Sugerimos las entidades responsables de llevar a cabo dichas acciones, los tiempos requeridos para
implementar las mismas y las posibles fuentes de financiamiento

Concluimos los siguientes puntos:
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Declaratoria de Campeche
1. Es necesario llevar a cabo diagnósticos y propuestas de instrumentos de planeación nacional, progra-
mas regionales y desarrollar políticas para las zonas costeras, que identifiquen carencias, interacciones y
procesos político/institucionales.  Para lograr este objetivo es necesario definir una política de nivel fede-
ral, estatal y municipal con carácter intersectorial participativa y que fomente el desarrollo sustentable de la
zona costera de México.  Para la construcción de esta política se necesita crear una figura intersectorial, un
instrumento de autofinanciamiento para desarrollo costero que a través de un fondo o fideicomiso y que a
más tardar en un año garantice el inicio de esta nueva política.  Esta política de manejo integrado de la zona
costera debe estar fundamentada en una planeación a largo plazo.

2. Se deben fomentar los mecanismos interinstitucionales e intersectoriales que permitan mayor integra-
ción regional para enfrentar con el marco jurídico existente, los distintos problemas del deterioro social,
económico y ambiental de las costas, así como el intercambio de información, que permita identificar
problemáticas concretas y a su vez, definir proyectos de investigación orientados a caracterizar y proponer
soluciones.  Por lo anterior, es fundamental la participación de la sociedad civil, de la académica y de todos
los sectores y agentes económicos en la toma de decisiones sobre acciones que afectan la zona costera.
Como elemento indispensable para esta transición se debe impulsar la movilidad interinstitucional e
intersectorial de recursos humanos a corto y largo plazo, realizando: talleres, foros, congresos, edición de
revistas, redes y grupos de trabajo, directorios de investigadores regionales y un inventario de infraestruc-
tura de investigación disponible.  Las entidades responsables por parte del gobierno federal deberán ser
SEMARNAT, SEP, SEMAR, SAGARPA, ANUIES y el Consejo Coordinador Empresarial; por parte de los gobier-
nos estatales y municipales deberán ser las instituciones responsables del medio ambiente y recursos
naturales, educación, agricultura y forestal.  Se propone como acción concreta la formación en un año de
un Consejo Nacional de Zonas Costeras representativo de todos los actores sociales directamente
involucrados, el cual podría ser financiado por el BID, BM, FMI, SHCP y por la creación de un fideicomiso
de sustentabilidad costera (multas, impuestos y fondos sectoriales).

3. Es necesario establecer un programa de educación ambiental que sea genérico, transversal y regionalizable
con énfasis en el reconocimiento de los distintos atributos y servicios ambientales de la zona costera.  Se
propone que se cree este plan y se incorpore a la política sectorial de educación de la SEP como un
programa permanente, continuo y que no se vea afectado o sujeto a tiempos políticos debido a cambios en
la administración pública.  Para elaborar este programa se deberá: revisar la política nacional de educa-
ción y a su vez hacer un diagnóstico por estado; diseñar y producir estrategias e instrumentos particulares
para cada región que se avoquen,  entre otras cosas, por ejemplo a: capacitar a educadores ambientales;
realizar difusión por medio de nuevas tecnologías como lo son los medios electrónicos vía internet e
inalámbrica para comunidades rurales, televisión educativa y radio.  Este programa lo deberá coordinar
un grupo multisectorial de la SEP y deberá ser operativo en un año debiendo ser financiado por los tres
niveles de gobierno y organizaciones internacionales (UNESCO y PNUD).
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INTRODUCCIÓN
 Y ANTECEDENTES

La Cumbre Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 1992 (“La Cumbre
de Río”), tuvo entre sus principales logros el establecer un
documento programático que definía una serie de acciones
concretas, las cuales debían ser adoptadas por los países
firmantes.   Dicho documento denominado “Agenda 21” y
cuyo Capítulo 17 está dedicado a la “Protección de los
oceanos, todo tipo de mares, incluyendo mares cerrados
y semi-cerrados, y áreas costeras, así como su
protección, uso racional y desarrollo de sus recursos
vivos.” consideró siete Áreas/Programa prioritarios que
deberían ser atendidos por todos los países que como
México, eran también signatarios de la “Agenda 21”, a sa-
ber:

1. Manejo costero integrado y desarrollo sustentable
de las áreas costeras.

2. Protección de los ambiente marinos.

3. Uso sustentable y conservación de los recursos
marinos vivos en alta mar.

4. Uso sustentable y conservación de los recursos
marinos bajo jurisdicción nacional.

5. Tomar en consideración las incertidumbres en el
manejo del ambiente marino con respecto al cambio
climático mundial.

6. Fortalecimiento internacional, incluyendo el regio-
nal en acciones de cooperación y coordinación.

7. Desarrollo sustentable de las pequeñas islas.

Diez años después de Río y a pesar de los compromisos
adquiridos, las zonas costeras alrededor del mundo se
enfrentan a una situación que puede calificarse como
alarmante. De acuerdo con la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO, el 66% de la

población mundial -esto es 3.6 billones de habitantes- vive
actualmente dentro de una franja costera de 60 km.  La
mayoría de estas personas viven en mega ciudades de más
de 10 millones de habitantes.  Para el año 2030 la cifra
aumentará al 75%, esto es 6.4 billones de personas.  Este
aumento dramático en la población costera repercutirá en
todos sentidos en la costa: en urbanización, en incremento
de la explotación de recursos naturales, en el agotamiento
de recursos costeros y marinos, en deterioro o destrucción
de ecosistemas, en descarga de residuos sólidos y no
sólidos, en fuentes de contaminación puntual y no puntual,
todo lo cual contribuirá a que se dé un acelerado desbalance
en la dinámica costera, de la cual depende la subsistencia
misma del ser humano.

Como consecuencia del cambio climático global, la COI
considera que para el año 2050 el nivel del mar se elevará de
20 a 50 centímetros, ocasionando inundaciones en las costas,
y destruyendo áreas habitadas y zonas de cultivo. Para el año
2080, se predice que el 22% de estas zonas inundadas
desaparecerán, incrementándose los problemas de erosión
y destrucción de infraestructura costera como puertos,
muelles, marinas, etc.  Además, el incremento acelerado del
nivel medio del mar, también ocasionará el aumento de la
salinidad de las aguas subterráneas, afectando gravemente la
calidad del agua dulce disponible, con el consecuente impacto
para los habitantes de las poblaciones costeras.

Los ecosistemas también se ven afectados por el cambio
climático. El incremento en el blanqueamiento de los corales
alrededor del mundo es dramático.  El 70% de los corales en
todo el mundo han sufrido este impacto con el consecuente
daño a la economía de las pequeñas islas y de las regiones
cuya principal actividad es el turismo.   A la par, miles de
hectáreas de manglar están desapareciendo bajo la presión
de actividades camaronícolas y a la expansión urbana no
planificada, afectando directamente a las pesquerías costeras
y de mediana altura.  Tanto los corales como los manglares
son considerados como ecosistemas esenciales para los ciclos
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1 Las palabras o frases subrayadas todavia no han sido aprobadas dentro del Plan de Implementación

de vida de especies de importancia comercial en las latitudes
tropicales y subtropicales.  Las consecuencias de su
degradación afectarían directamente a los más de 700
millones de personas en el mundo que viven de las pesquerías.
Adicionalmente, se debe recalcar que la FAO estima que el
80% de las pesquerías a nivel mundial están sobreexplotadas.

La contaminación de las aguas costeras por descargas
de aguas negras sin tratar, el incremento en compuestos
organoclorados, organofosfatados y nitratos, todos ellos
derivados de las actividades agrícolas y que por escorrentías
llegan a la costa, afectan a los ecosistemas y a los recursos
costeros, ya que provocan el crecimiento de algas, las cuales
al reducir el oxígeno en la columna de agua, generan “zonas
muertas” –como en el caso del Río Mississippi en el Golfo de
México- afectando gravemente a la economía de la región.
Además, de acuerdo con la Organización Mundial para la
Salud, el nadar en aguas contaminadas acarrea cerca de 250
millones de casos de gastroenteritis y de enfermedades
respiratorias por año, esto es, uno de cada diez bañistas
enfermarán por estar en contacto con aguas costeras
contaminadas.

Una década después de haberse firmado la “Agenda 21”,
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo 2002, tiene planteado, dentro de su agenda
de trabajo, la revisión de estos problemas, sobre todo de dos
que cambian notoriamente: 1) en lugar de la palabra
protección se utilizará el término conservación en el que está
implícito el de desarrollo sustentable con énfasis hacia el
alivio de la pobreza; y 2) el cambio que se está presentando
en la gobernabilidad de la zona costera.  Durante la Cumbre
de Johannesburgo, se pondrá atencion al papel crucial que
tienen los sectores no gubernamentales en la toma de
decisiones –tales como las asociaciones civiles, los grupos
académicos, las comunidades costeras y la iniciativa privada-
sobre todo en lo que respecta a la preservación y uso
sustentable de la costa.  Hace diez años, los gobiernos
centrales eran considerados como los principales ejecutores
de estas acciones.  Ahora en Johannesburgo, se reconoce
que el sistema de gobernabilidad de la zona costera ha
cambiado y que las decisiones se deben tomar a nivel local
con el apoyo del gobierno central y en concordancia con los
planes nacionales de desarrollo.

Para poder analizar tanto la problemática actual
costero-marina, como el nuevo sistema de gobernabilidad
se han realizado esfuerzos a nivel internacional.  Dos
ejemplos recientes en los que México ha participado son la
“Declaratoria de Cancún” en diciembre del 2000, en la
cual sectores gubernamentales, no gubernamentales y
usuarios de las poblaciones costeras, emitieron
recomendaciones encaminadas a la sustentabilidad de la
zona costera y marina.  Y la “Conferencia Global sobre
Oceanos y Costas en Río+10: Hacia la Cumbre Mundial

sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, para
Asegurar el Desarrollo Sustentable de los Oceanos y
Costas”, celebrada en París en el 2001 de donde se
desprenden seis grandes rubros que resumen las
recomendaciones emanadas de esta conferencia:

1. Reducción de la pobreza y mejoramiento de la
calidad de vida en las zonas costeras.

2. Implementación y cumplimiento de los acuerdos
internacionales.

3. Fortalecimiento de la gobernabilidad de zonas
costeras y marinas, considerando las siguientes
metas:  el 20% de las costas nacionales con un plan
de manejo para el 2012, el 60% para el 2022 y el
100% para el 2032.

4. Protección a la biodiversidad costera y marina
(cumplimiento del Mandato de Jakarta).

5. Monitoreo y evaluación del medio marino.

6. Recomendaciones para pequeños países isleños
en desarrollo.

Durante la primera mitad del presente año, se han
celebrado cuatro reuniones preparatorias para la Cumbre
Mundial en Johannesburgo, tres de ellas en Nueva York y la
cuarta en Bali, Indonesia.  Durante las cuatro reuniones se
han discutido los puntos más relevantes que la delegación
de cada país puso como prioritarios para su nación o para
el mundo.  En la reunión de Bali, que se llevó a cabo del 27
de mayo al 2, se presentó para su aprobación el “Borrador
del Plan de Implementación para la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sustentable, Johannesburgo 2002”. A
continuación se presenta la síntesis de los puntos relativos
a costas y mares1 .

1. Mejorar el manejo del agua y su comprensión
científica.

2. Promover la efectiva coordinación entre entida-
des internacionales e intergubernamentales, invitan-
do a los Estados a ratificar o acceder para
implementar en su totalidad la Ley del Mar; así como
la implementación de la Declaración de Reykjavik y
la Convención sobre Diversidad Biológica.

3. Asegurar el desarrollo sustentable a través de la
efectiva coordinación y cooperación de los actores
relevantes, a diferentes niveles.

4. Lograr el desarrollo de pesquerías equitativas y
sustentables en todos los niveles, proponiéndose
como meta el mantener o restaurar los stocks
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pesqueros de manera urgente para el 2015; acabar
con las pesquerías ilegales para el 2004;
implementar el Plan de Manejo de la Capacidad
Pesquera de FAO para el 2005; acabar con las prác-
ticas de pesca ilegales para el 2010; reconocer los
derechos de los países en desarrollo para el acceso
a sus pesquerías.

5. Promover la conservación y el manejo de los
oceanos en todos los niveles.

6. Ser más enérgicos en la implementación del Pro-
grama de Acción Global y la Declaratoria de
Montreal, para detener la degradación de las aguas
costeras por fuentes terrestres puntuales y no pun-
tuales de contaminación, con especial énfasis en las
descargas municipales durante el periodo 2002-
2006.

7. Promover la seguridad del ambiente marino y ase-
gurar su protección de contaminantes provenien-
tes de embarcaciones y urgir al IMO para conside-
rar mecanismos coercivos para asegurar la
implementación de los preceptos del IMO por los
países bandera.

8. Que los gobiernos accedan a obedecer el párrafo
8 de la Conferencia General de la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica, en su resolución GC
(44)/RES/17 para la disposición final y transporta-
ción de material radioactivo y sustancias peligro-
sas.

9. Mejorar el conocimiento y asesoría científica para
la toma de decisiones informada en todos niveles.

10. Desarrollar acciones para un enfoque integra-
do, que considere todos los eventos peligrosos na-
turales y no naturales, que incluya factores de vul-
nerabilidad, evaluación del riesgo y manejo de de-
sastres, incluyendo la prevención, mitigación, me-
didas de contingencia y recuperación.  Con énfasis
en ayudar al establecimiento de estrategias efectivas
regionales, subregionales y nacionales ; así como
incluír las aportaciones científicas y técnicas
institucionales para el manejo de desastres.

11. Pequeños Países Isleños en Desarrollo.

También durante la reunión de Bali, el Programa de
Naciones Unidas Para el Desarrollo presentó la iniciativa
del Grupo de los 77 y China “Capacidad 2015”, la cual
constituye una plataforma para el desarrollo de capacidades
de los países en vías de desarrollo para que alcancen sus
metas de desarrollo sustentable bajo los marcos provistos
por Agenda 21 y por las Metas de la Declaratoria del Milenio
(2000).  Capacidad 2015 se origina de una recomendación

efectuada de una evaluación independiente de Capacidad
21 y que le otorga una mayor atención a las iniciativas lo-
cales, atendiendo a sus necesidades, promoviendo
vinculaciones estratégicas, e incentivando sinergias fuertes
con otras iniciativas de desarrollo.  Se espera que durante
la Cumbre Mundial en Johannesburgo, los líderes de las
naciones alrededor del mundo manifiesten su apoyo a
Capacidad 2015.

A nivel nacional, el 4 de marzo del 2002 la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) instalan en la
Ciudad de México el “Comité Nacional Preparatorio para
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo 2002”, en un esfuerzo conjunto para definir
la agenda prioritaria nacional rumbo a la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible convocada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, a
realizarse en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica del 26
de agosto al 4 de septiembre del 2002.  Esta Cumbre
Mundial representa para México y para la comunidad
internacional un punto de referencia y reflexión sobre los
avances obtenidos y los retos existentes en relación con la
protección del medio ambiente y la promoción del
desarrollo sustentable a nivel global.

En el tema de costas en particular, se organizaron dos
seminarios/taller regionales atendiendo la «Sustentabilidad
Costera»: el 29 de junio en Ensenada, Baja California y el 6
de julio en Campeche, Campeche.  Ambos talleres se
inscriben en el esfuerzo nacional y pretender generar los
insumos necesarios para que el tema de la sustentabilidad
de océanos y costas sea avalado por el Comité Nacional
Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo 2002 y la «Sustentablidad
Costera» se incluya en la agenda nacional, tal como se ha
venido haciendo a nivel internacional.

El seminario/taller “La Sustentabilidad Costera”
representa uno de los pocos esfuerzos multi-institucionales,
de carácter nacional y con amplia representatividad de los
actores de la zona costera, realizados en el país y orientados
exclusivamente al entendimiento de los fenómenos,
procesos e interacciones que ocurren en la zona costera,
desde una perspectiva integral, multisectorial e
interinstitucional.

Las reuniones de Ensenada y de Campeche tuvieron
la misma estructura metodológica. Se tuvo una participación
de 71 invitados, expertos en el tema costero (sectores
académico, ONG´s, empresarial y gubernamental) y se
generó como insumo principal de las reuniones, el presente
documento que incluye las ideas y propuestas de ambas
regiones (Golfo de México y Mar Caribe y Océano Pacífico
y Mar de Cortés), el cual será distribuido entre los
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participantes del evento y los miembros del Comité Nacional
Preparatorio de Johannesburgo, con la idea de que se
incorpore dentro de la agenda nacional.

La realización del seminario/taller pudo ser posible
gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT),  la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Coordinador
Empresarial de Ensenada (CEE), el Sistema CETYS-
Universidad y la Universidad Autónoma de Campeche.

Se contó con 71 participantes provenientes de 40
instituciones, de 15 estados costeros y el Distrito Federal.

El presente documento, donde se plasman los
resultados del seminario/taller “La Sustentabilidad
Costera”, brinda la posibilidad de ser el punto de partida
para un trabajo ordenado, coordinado y metódico que
permita a México posicionar a la zona costera en el plano
político estratégico que le corresponde.
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El Seminario / Taller “La Sustentabilidad Costera” comprendió la realización de dos reuniones similares en
estructura y organización: una para incluir las propuestas de los estados de la costa del Pacífico y Mar de Cortés
(Ensenada, B.C. 29 de junio del 2002), la otra, para los estados del Golfo de México y Mar Caribe (Campeche,
Cam., 6 de julio  del 2002), más el flujo de información estadística que se desprendió de una encuesta de
carácter nacional realizada por medios electrónicos.

El taller tuvo como objetivos específicos:

 Generar un documento que ayude a definir la posición de México rumbo a la Cumbre Mundial de
Johannesburgo 2002, con relación al tema de la sustentabilidad costera, a partir de las ideas de los usuarios,
gestores, expertos, estudiosos, y en general de interesados en la zona costera.

Dicha propuesta tuvo un carácter incluyente y multisectorial, un formato ejecutivo y estuvo compuesta por
opiniones razonadas y propuestas fundamentadas, las cuales se validarón por medio de consenso.

El documento abordó temas  que pudieran conducir a la elaboración de políticas que contribuyan a
preservar o restaurar la salud e integridad de la zona costera, que eviten o prevengan su deterioro y que
muestren y demuestren el carácter estratégico de este recurso natural, el cual puede incidir de manera directa
en el transito hacia el desarrollo sustentable de nuestro país.

Se buscó que la propuesta no presente tan sólo elementos de diagnóstico de la situación de la región
costera, sino que estableciera los problemas principales, que identificara el origen de los mismos y que propusiera
soluciones, definiendo tiempos y responsables para lograrlas.

Todo el documento está inscrito y explicitando los avances que haya logrado México en el cumplimiento
de los puntos definidos en el Capítulo 17 de la «Agenda 21» e incluyó metas concretas por alcanzar en los
próximos 10 años.
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La metodología de trabajo propuesta originalmente
para el seminario / taller “La Sustentabilidad Coste-
ra”, se elaboró con base en la estructura de talleres
internacionales semejantes.  Se definieron 4 mesas te-
máticas, en las cuales se esperaba una participación
de 8 a 12 invitados, cada mesa contó con:

a) Un Coordinador de Mesa

b) Un Relator

c) Personal de apoyo (1)

Las mesas temáticas consideradas fueron:

a) Fenómenos, Procesos, Interacciones y Escalas
(relevantes para la gestión de la zona costera)

b) Políticas, Leyes, Reglamentos y Capacidades
Institucionales (para la gestión de la zona coste-
ra)

c) Educación, Capacitación, Equidad y Bienestar
Social (relacionados con la zona costera)

d) Necesidades Científicas, Tecnológicas e
Institucionales (con impacto sobre la zona cos-
tera)

La sesiónde trabajo inició con una conferencia mag-
istral que ayudó a introducir a los participantes del taller
en materia.

Se tuvieron 2 rondas de trabajo (mañana y tarde), en
las cuales los participantes trabajaron en 1 mesa  temática.
Los participantes se integraron de manera voluntaria a la
mesa que creyeron que mejor respondía a sus intereses.

A continuación se describen las acciones concretas
desarrolladas durante el taller, las cuales fueron explicadas
a los participantes durante los seminarios y la mecánica les

fue entregada en forma impresa al inicio del mismo. A
continuación se reproduce de manera exacta:

Acción 0 (duración 3-5 minutos)

1.- Los coordinadores de mesa pedirán que se pre-
senten de manera breve los integrantes de las me-
sas y que se llene de manera cuidadosa los regis-
tros de mesa.

2.- Los relatores deberán verificar que todos los par-
ticipantes queden registrados en la hoja de trabajo
de la mesa (es muy importante que esta informa-
ción quede asentada en los formatos que se les en-
tregarán para tal efecto, con los datos claros y com-
pletos de los participantes, pues la información que-
dará integrada al documento impreso)

Acción 1 (duración 50-60 minutos)

1.- Los coordinadores de mesa pedirán que los par-
ticipantes escriban en una hoja tamaño carta con
letra grande tres problemas / deficiencias / caren-
cias / necesidades de México como país en el tema
asociado a la mesa. (10 minutos)

2.- Los coordinadores de mesa pedirán que los par-
ticipantes lean y expliquen sus propuestas uno por
uno, evitando todo tipo de discusión. (20 minutos)

3.- Con ayuda del «personal de apoyo» los coordi-
nadores de mesa colocaran las propuestas y trata-
rán de agruparlas (4 a 5 grandes grupos). (5 mi-
nutos)

4.- Los coordinadores de mesa pedirán que se
jerarquicen las propuestas al interior de cada gru-
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Conclusiones Parciales

• Cada relator presentará ante el pleno informa-
ción de la primera ronda de trabajo.

• Dirá el número de grupos formados en la mesa.

• El número de problemas detectados por gru-
po.

• Leera el principal problema de cada grupo.

• Dirá el número de soluciones detectadas para
ese problema.

• Leera la solución de mayor votación de este
problemas y el estado que guarda desde Río
92 (Nada, Algo, Mucho).

• Leera las entidades, acciones concretas, tiem-
pos y fuentes de financiamiento detectadas para
la solución óptima.

po por votación y sin dis-
cusión. (10 minutos).
Cada participante podrá
emitir 1 solo voto para
cada grupo de propues-
tas.

5.- Para las 3 propuestas
de mayor jerarquía de
cada grupo se pedirá que
por votación se defina si
representa una PRESION
(P) sobre la zona coste-
ra, una definición del ES-
TADO (E) de la zona cos-
tera o una RESPUESTA
(R) ante algún problema
de la zona costea, lo cual
se añadirá en el margen
superior derecho de la
propuesta. (10 minutos).

Acción 2 (en paralelo)

1.- Los relatores escribirán las 3 propuestas de cada
grupo de mayor jerarquía, con su categorización
de P, E, R y tomarán nota del número total de pro-
puestas por cada grupo.

Acción 3 (55 minutos)

1.- Los coordinadores de mesa pedirán que los par-
ticipantes escriban en 1 hoja tamaño carta con letra
grande de 1 a 3 acción / decisión / implementación
/ aplicación / definición / Investigación  para solu-
cionar 1 de los 3 problemas/deficiencias detecta-
dos en la fase anterior, se buscará que todos los
problemas principales propuestos en los grupos
tengan al menos una posible solución. (10 minu-
tos)

2.- Los coordinadores de mesa pedirán que los par-
ticipantes lean y expliquen sus propuestas uno por
uno, evitando todo tipo de discusión. (20 minutos)

3.- Con ayuda del personal de apoyo los coordina-
dores de mesa colocarán las propuestas. (5 minu-
tos)

4.- Los coordinadores de mesa pedirán que se vote
por la «alternativa de solución más viable» de las
propuestas, al interior de cada grupo.  Sin discu-
sión. (10 minutos)

5.- Para las propuestas de
solución se pedirá a los
participantes que indiquen
si se ha hecho algo desde
Río 92 a la fecha en la for-
ma NADA, ALGO o MU-
CHO, (Todas las entradas)
lo cual se añadirá en el
márgen superior derecho
de la propuesta. (10 minu-
tos).

Acción 4
(10-15 minutos)

1.- Para el problema de
mayor jerarquía en cada
grupo se pedirá que los
participantes indiquen
la(s) entidad(es) res-
ponsable(s) de alcanzar la
«solución más viable» y

una acción concreta para su solución, incluyendo
los tiempos necesarios para su implementación y
posibles fuentes de financiamiento.

Acción 5 (en paralelo)

1.- Los relatores tomarán nota de la acción / deci-
sión / implementación / definición / investigación
asociada a cada problema y registrarán el número
total de entradas de entidades, acciones, tiempos y
fuentes de financiamiento.

Después de la comida se presentó una 2a. Confe-
rencia magistral introductoria.

Acción 6 (15 minutos)

Los relatores presentarán ante el pleno:

a) Información de la ronda de trabajo de la ma-
ñana

b) Número de grupos formados en la mesa.

c) Número de problemas detectados por el gru-
po

d) Principal problema de cada grupo
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e) Número de soluciones detectada para ese pro-
blema.

f) La solución de mayor votación de este proble-
ma y el estado que guarda desde Río 92 (Nada,
Algo, Mucho).

g) Entidades, acciones concretas, tiempo y fuen-
tes de financiamiento detectadas para la solución
óptima..

Acción 8 (60 minutos)

1.- En forma plenaria se votará de manera directa
por el caso, definido en  las distintas mesas temáti-
cas, que resulté más relevante para la sustentabilidad
costera de México. (Su presentará la puntuación
obtenida y se definirán los primeros lugares)

2.- Se redactará una ‘Declaración de Ensenada’ o
una ‘Declaración de Campeche’ (dependiendo del
caso) que incluya -de manera narrativa- los dife-
rentes puntos votados de manera plenaria, en or-
den jerárquico -y de ser posible el principal de cada
mesa en caso de que no haya sido incluido por vo-
tación en el paso anterior-  se votará su adopción
de forma plenaria.

Acción 9 (3 días hábiles)

1.- Los participantes tendrán 3 días hábiles después
de la reunión para sustentar con datos, citas, etc.
cualquiera de los planteamientos o propuestas de-
finidos durante la reunión.  De igual forma durante
la reunión, se podrán pedir que algún participante
sustente alguna propuesta en ese mismo lapso de
tiempo.

Los relatores deberán tomar nota detallada de estas
peticiones.

Acción 10 (entre el 9 y el 11 de julio)

1.- El documento final con el contenido de las re-
uniones de Ensenada y Campeche se les hará llegar
a los participantes por medio del correo electróni-
co.

Acción 11 (por definir)

1.- El documento impreso (resultado de las dos re-
uniones), el cual incluirá también los resultados de
la encuesta electrónica, les será enviado por correo
o entregado de manera personal a todos los parti-
cipantes, a los miembros del Comité Nacional Pre-
paratorio para la Cumbre Mundial sobre el Desa-
rrollo Sostenible de Johannesburgo 2002 y a las
personalidades que se crea necesario.
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RESUMEN DE MESAS
TEMÁTICAS

Mesa A
 Fenómenos, Procesos, Interacciones y Escalas

relevantes para la gestión y sustentabilidad de la zona costera

Ensenada
:aseMedrodanidrooC atIedovatsuG

rotaleR lejepsEanaelI:
setnapicitraP aledsolraC,araLnébuR:

,obmuziZoilegoR,orerroTodnanreF,arraP
agiñúZretlaW

setnapicitrapedoremúN 1

senoicutitsniedoremúN
sadatneserper 7

sodatseedoremúN
setneserp )CB(1

sodinifedsopurG 4

sodatcetedsamelborP 71

satseuporpsenoiculoS 51

Es necesaria una política costera que diferencie los patrones
de consumo de recursos naturales y que considere la
heterogeneidad de la zona costera mexicana. Este problema
resulta especialmente grave en el caso de los patrones de
consumo de agua y suelo, los cuales no consideran el clima
y los ecosistemas presentes.   Para esta carencia, se propone
como una solución, el diseño de una estrategia de desarrollo
económico costero sustentable, con la concertación de los
principales actores sociales y económicos. La entidad
responsable de llevar a cabo esta propuesta podría ser la
Secretaria de Economía, la cual trabajaría en el corto plazo
(dos años), vía una Comisión intersecretarial con la
participación de los estados y la sociedad organizada.

Asimismo, es necesaria la implementación de un
programa de educación ambiental y difusión que tenga
como finalidad la comprensión de la complejidad costera.
De igual forma resulta importante inventariar los recursos
costeros y establecer un programa de seguimiento a largo
plazo.

La falta de articulación intersectorial ha producido
diagnósticos incompletos de las necesidades y
características de la zona costera.   Se requiere de manera
urgente contar con ordenamientos costeros que consideren
las actividades terrestres que se realizan cuenca arriba. Para
subsanar esta carencia, se determinó que es importante

que los gobiernos estatales convoquen a las entidades
federales, estatales y municipales y que se fomente la
participación de los diversos sectores en la toma de
decisiones.   Se debe definir una entidad responsable,  la
cual deberá elaborar un programa en el plazo de un año
con fondos financieros combinados. Asímismo, es
importante que la legislación responsabilice a las
dependencias oficiales para emitir reportes públicos.
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Se reconoció que es patente la falta de inventarios

sobre los recursos costeros del país.   Se sugiere como una
posible solución la instrumentación de un programa de
incentivos socioeconómicos para fortalecer las Areas Natu-
rales Protegidas (ANPs) vía los sistemas CONACyT
regionales.   Para lograr este objetivo, se recomienda que
el CONACyT y otros organismos de finaciamiento en un plazo
de cinco años, implementen un programa regional de
investigación, específico para la zona costera, con lo cual
se podrían tener las bases científicas y técnicas para el
ordenamiento costero y para la elaboración de planes de
manejo que establezcan criterios para el acceso y uso
sustentable de la zona costera.

Se determinó que no existe un conocimiento adecuado
de los procesos ecológicos en grandes extensiones del
litoral. Para resolver esta deficiencia, es necesario integrar
estudios de dichos procesos a mesoescala. Asimismo es
importante implementar un sistema que vincule los
resultados con recomendaciones de normatividad y
regulatorios. También se sugiere desarrollar un plan
nacional de investigación de los procesos de zona costera
con indicadores de micro,meso y macroescala.

Se considera que la definición de zona costera debe
ser homologada para todo el país y que los criterios que
normen las actuaciones sobre la zona costera consideren
las diferencias presentes de manera local.

Campeche
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La zona costera de México se ha caracterizado por : 1) la
falta de continuidad en los programas sectoriales que
inciden en la zona costera, (debido entre otros factores a
la carencia de coordinación y continuos cambios de per-
sonal en los tres niveles de gobierno), 2) el incumplimiento
de reglamentos, 3) la inexistencia de un diagnóstico de la
problemática de la zona costera para todo el país,  4) la
carencia de propuestas de instrumentos de planeación
nacional, 5) la falta de programas de acción regionales, y
6) la ausencia de políticas de desarrollo para las zonas
costeras.  Todo lo anterior se puede enmarcar como un
proceso político-institucional que ha generado serios
problemas para la región litoral del país.  La solución natu-
ral para este panorama es la construcción de una política
participativa para el desarrollo sustentable costero de
México que tenga un carácter federal/estatal, e intersectorial,
que deberá ser definida en un año por una entidad
intersecretarial como la Secretaría de Hacienda, la cual
deberá construir un instrumento de autofinanciamiento
para el desarrollo costero y un fondo o fideicomiso para
este fin.

Dentro de la problemática socio-económica detectada
para la zona costera del país, se debe hacer notar que la
falta de estudios de vulnerabilidad del litoral frente al cambio
climático, es un factor de incertidumbre para el proceso
de desarrollo socio-económico.  Para solucionar este
problema, las instituciones académicas dedicadas a realizar
investigaciones costeras, se deberán abocar a elaborar en
un lapso de un año, una cartografía de vulnerabilidad y
riesgo ambiental costero, la cual deberá ser incorporada
al ordenamiento ecológico del litoral junto con los
programas de contingencia (tomando en consideración
planes de prevención, mitigación y remediación).  Dicha
cartografía deberá ser financiada por CONACyT, SEMARNAT,

INEGI, Secretaría de Gobernación (Fondo Nacional para la
Prevención de Desastres).

Los procesos de urbanización no planificados y con
insuficiente inversión en infraestructura y servicios básicos
son de los problemas más graves para el desarrollo de la
zona costera.  La solución de esta problemática se puede
dar con el diseño de una estrategia de política de desarrollo
urbano regional para las costas.  Asímismo, la expansión
de actividades rurales productivas y abastecimiento de
centros urbanos, ha traído como consecuencia el
agotamiento de recursos, especialmente del agua.  Es por
esto que es imprescindible incorporar el manejo de cuencas
a los planes de desarrollo, mismos que deberán ser
diseñados de manera conjunta por instituciones
académicas, la SEDESOL, la Secretaría de Economía y la
CNA/SEMARNAT en un plazo de un año.
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Por otra parte, se detecta la necesidad de hacer un
diagnóstico cartográfico (catastral a los niveles más finos)
que ayude a la comprensión de fenómenos y procesos
litorales que afectan directamente a las poblaciones,
recursos y ecosistemas costeros.  Tales diagnósticos deberán

ser incorporados en los ordenamientos costeros.  La
academia y la SEMARNAT deberían responsabilizarse de
hacer el mencionado diagnóstico en el lapso de un año
con fondos del CONACyT y del INEGI.

Mesa B
Políticas, Leyes, Reglamentos y Capacidades Institucionales

por definir para la gestión y sustentabilidad de la zona costera

Ensenada
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No existe un instrumento que cubra las visiones jurídicas y
administrativas basado en un enfoque integral y de
sustentabilidad y al cual se supediten las políticas sectoriales
y los programas de gobierno federal, estatales y municipales
de las zonas costeras. Para solucionar este problema se
recomienda diseñar, impulsar y desarrollar una política
pública que:  promueva el decreto y aplicación de una ley
de costas; articule a las tres instancias de gobierno;
concentre en una autoridad las facultades para administrar
y promover el aprovechamiento con criterios de
sustentabilidad la zona costera; integre el ordenamiento
costero asumiendo las visiones parciales de los ecosistemas
acuáticos y terrestres; descentralice las atribuciones
federales, desarrolle un proceso de planeación estratégica
y participativa; articule las políticas sectoriales.  La entidad
encargada para llevar a cabo esta solución sería la
SEMARNAT en un año, con la ayuda de la coordinación del
gabinete presidencial y a través de fondos fiscales y del
financiamiento de agencias nacionales e internacionales.

Falta una ley nacional de costas que establezca las
formas de administración y usos que permitan el
aprovechamiento sustentable de la zona costera,  se requiere
la creación de una Ley de Costas y su reglamento, con una
estructura transversal hacia leyes y reglamentos afines.

Se carece de instrumentos de regulación y
ordenamiento territorial a nivel local, lo que conduce a
que se desarrollen actividades incompatibles con la
vocación del territorio ocasionando la creación de
problemáticas ambientales, económicos y sociales.  Se
considero importante el impulsar  la elaboración de
ordenamientos y que los problemas  de desarrollo regional
estén basados en éstos, dando prioridad a aquellas regiones
claves donde las actividades pudieran general impactos
ambientales.

Se carece de una institución que coordine los esfuerzos
de los actores oficiales y sociales y que desarrollen los
inventarios de los recursos,  así como de los servicios
ambientales y del nivel de vida en la áreas costeras,  crear
una coordinación que armonice la aplicación de las leyes y
reglamentos, promueva la actuación conjunta de los
diferentes actores y cambios y mejoras que promuevan el
desarrollo
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Como principal problema de políticas públicas, se detectó
la falta de criterios en la política ambiental y la inexistencia
de una planeación a largo plazo para el manejo sustentable
e integrado de las zonas marino/costeras.   Se recomienda
para solucionar este problema la conformación de órganos
de planeación en los que participe la sociedad civil, en el
proceso de: diseño, ejecución, evaluación y seguimiento
de la política de manejo costero.  Existen algunas acciones
concretas que se deberán llevar a cabo como serían: la
elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento del (los)
programa (s) de costas y la celebración de acuerdos de
coordinación a todos los niveles para su ejecución,
evaluación y seguimiento.

Se detectó la carencia de una legislación que regule
de manera eficaz y eficiente la distribución de competencias
e instrumentos de política (comando-control,
autorregulación, económicos, de planificación territorial y
programáticos) para el manejo sustentable del ambiente
marino/costero y sus recursos naturales (conservación,
aprovechamiento, protección y restauración).  La solución
más viable para resolver esta problemática es la
promulgación, difusión y aplicación efectiva de una
legislación costera que garantice el desarrollo sustentable
de los ambientes marinos y costeros, por medio de las
siguientes acciones: a) un proceso participativo de
elaboración de proyecto de ley que use la consulta pública
como un elemento de legitimación, b) un cabildeo y/o
asociación parlamentaria, c) la redacción de una iniciativa
de ley; d) la promulgación de la ley; e) la implementación
de talleres de capacitación; f) la sensibilización pública, g)
la difusión por medio de la comunicación social, h) la
procuración de justicia y finalmente, i) la aplicación efectiva
de la legislación.

Adicionalmente se determinó que es necesario contar
con reglamentos o bandos municipales que regulen de
manera eficaz y eficiente la zona costera.  Para solucionar
este problema se recomienda que los gobiernos locales
conjuntamente con la sociedad se den a la tarea de elaborar
y aplicar de manera efectiva las acciones que a continuación
se mencionan: a) promover un proceso participativo de
elaboración, redacción y expedición del proyecto de
reglamento con la consulta pública para su legitimación,
b) implementar talleres de capacitación, c) coordinar el
proceso de sensibilización y difusión por medio de la
comunicación social, d) promover la procuración de
justicia y la aplicación efectiva de la legislación.
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Mesa C
Educación, Capacitación, Equidad y Bienestar Social

necesarios para la gestión y sustentabilidad de la zona costera
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Se carece de una conciencia ecológica en todos los niveles
del gobierno y de la sociedad.  Para subsanar esta deficiencia
se propone que la Secretaría de Educación Pública, los
institutos de servicios educativos de los estados, las
universidades, centros de investigación y todos los niveles
de gobierno, promuevan la inclusión de cursos sobre
ciencias naturales con un capítulo dedicado a la zona
costera, desde la educación básica hasta la media superior
y capacite a los profesores que impartan estos cursos, a los
funcionarios que toman las decisiones y a los usuarios de
los recursos costeros.  Se propone que estos programas
arranquen con fondos del gobierno, de universidades,
centros o institutos de investigación y de los propios
usuarios de la zona costera y que queden implementados
desde hoy hasta el 2004.

Por otro lado es sumamente necesaria la
sensibilización y capacitación de los habitantes de la zona
costera y de los gobernantes, lo cual se puede lograr con el
diseño de un programa adecuado a las particularidades de
los diferentes estados costeros y que trate sobre la
conservación y desarrollo sustentable de la zona costera.
Este proyecto deberá ser coordinado por el gobierno fed-
eral y la SEP, pudiéndose financiar con fondos de la misma
SEP, del CONACyT y de programas auspiciados por
organismos internacionales como la ONU.

Un problema importante relacionado con la equidad
y el bienestar social es que en las agendas nacionales y/o
políticas no se incluyen o integran a las comunidades que

viven o utilizan los recursos de la zona costera, por lo que
se propone la instalación de consejos o comités colegiados
en los que la comunidad sea parte integral de la toma de
decisiones, de la implementación de políticas, planes y
proyectos, mismos que deberá trascender los cambios de
administración y de personal gubernamental.  Las entidades
responsables de llevar a cabo este proyecto serían la
SEMARNAT, los gobiernos estatales, municipales y las
organizaciones no gubernamentales, con fondos del
gobierno, y de los propios usuarios de la zona costera,
buscando fuentes de financiamiento internacional desde el
día de hoy hasta el 2003.

Campeche

Se definió como el principal problema educativo la falta de
un programa de educación ambiental genérico, trasversal
y regionalizable, que haga énfasis en el reconocimiento de
la importancia estratégica de la zona costera.  Como
solución a este problema se propone incorporar un
programa de “educación ambiental costera” a los
programas sectoriales ya existentes de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), articulándose con entidades tales
como el Centro para la Educación y Capacitación para el

Desarrollo Sustentable (CECADESU/SEMARNAT), de manera
que se desarrollen programas pemanentes, contínuos y que
no dependan para su desarrollo, presupuesto, e
implementación de los cambios sexenales o políticos del
país o de las entidades participantes.  Asímismo, se
considera prioritaria la evaluación del programa de
educación ambiental y sus efectos en el estado de salud y
conservación de los ecosistemas y recursos naturales de
las zonas costeras.  Se recomienda llevar a cabo las
siguientes acciones concretas: 1) Realizar un diagnóstico
por estado costero (¿qué se ha hecho en materia de



22

S
us

te
nt

ab
ili

da
d 

C
os

te
ra

Resúmenes de Mesas Temáticas

educación, difusión y manejo ambiental); 2) Revisar los
planes de estudio a todos los niveles para incorporar en la
currícula un capítulo dedicado a la zona costera; 3)
Capacitación para educadores ambientales; y 4) Difusión a
través de todos los medios accesibles (vía internet, satelital
para comunidades rurales, T.V. educativa y radio).

Se reconoce de igual manera la necesidad de capacitar
a los tomadores de decisiones, promotores y líderes
comunitarios en materia ambiental y manejo costero y se
propone la implementación de programas sobre temas
ambientales con énfasis en manejo costero, lo cual se podrá
conseguir con las siguientes acciones concretas:  1) Cursos
cortos de 1 a 2 semanas, 2) Talleres especializados, 3)
Diplomados, 4) Estudios de posgrado, 5) Intercambio con
expertos nacionales y extranjeros.  Se considera importante
que la SEMARNAT, la SEP, el sector académico, las ONGs
entre otros, realicen estas acciones en un lapso no mayor a
un año.

La inequidad en la difusión de la información y la
exclusión de los jóvenes en la toma de decisiones dentro
de los programas de ordenamiento y manejo costero, podría
resolverse integrando a los agentes marginados, jóvenes y
mujeres, en los procesos de elaboración, toma de
decisiones e implementación de programas de MIZC
(manejo integrado de la zona costera) en todos lo niveles y
como una alternativa de empleo, por lo que se recomienda
que la SEMARNAT con fondos de los tres niveles de
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gobierno, dé mayor difusión por medio de foros y cursos,
que podrían ser impartidos por los Consejos Municipales
para el Desarrollo Sustentable, que formen e informen a
los grupos marginados sobre la situación que guarde y las
acciones que se estén llevando a cabo en la zona costera.

Mesa D
Necesidades Científicas, Tecnológicas e Institucionales

por cubrir para la gestión y sustentabilidad de la zona costera

Ensenada

La principal necesidad científica de la zona costera es la de
generar investigaciones encaminadas al desarrollo de
actividades comerciales que brinden empleos de calidad
sin deterioro sustantivo del ambiente y/o de los recursos
naturales.  Para solucionar este problema se propone que
las diferentes secretarías de estado fomenten la creación
de fondos etiquetados (e.g. fondos mixtos estatales) para
promover este tipo de estudios.  Se propone que en un
plazo de dos años se generen convocatorias en los
programas sectoriales y fondos mixtos que incluyan las
políticas de uso, conservación y protección de los recursos
naturales en ambientes costeros.
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Desde el punto de vista de las necesidades tecnológicas
de la zona costera se determinó la necesidad de tener un
banco de información ambiental, que incorpore variables
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Los problemas más importantes detectados fueron: 1) la
necesidad de realizar estudios costeros y oceanográficos
integrales y el equipamiento de instituciones de
investigación; 2) la falta de instrumentos de diagnóstico
evaluación y saneamiento integral de cuencas hidrológicas
costeras; y 3) la necesidad de fomentar los mecanismos
interinstitucionales al interior de las entidades académicas,
e intersectoriales vinculando la academia con los sectores
productivo, gubernamental y social, de tal forma que se
logre: a) una mayor integración regional, b) el intercambio
de información, c) la identificación de problemáticas d) el
desarrollo de proyectos de investigación dirigidos, y e) la
participación académica y de la sociedad civil en la toma
de decisiones en su región.

Estos tres problemas podrían ser atendidos de manera
coordinada, integrada y eficiente a través de la formación
en un año, del Consejo Nacional de Zonas Costeras con
representación del gobierno (federal y de cada estado), de
la academia, del sector social y empresarial.  Las principales
atribuciones de este Consejo serían equiparables a las que
actualmente tiene el CONACyT.

Las soluciones más viables para la problemática arriba
definida y que serían debidamente coordinadas por el
Consejo son las siguientes:  1) incrementar y apoyar la
vinculación interinstitucional e intersectorial a través de la
identificación de problemáticas regionales con la
participación de grupos locales; 2) la formación de recursos

humanos de alta calidad (licenciatura y posgrado); 3)
promover la adquisición de equipo para las instituciones
académicas y de investigación para desarrollar metodologías
e indicadores adecuados para el monitoreo a largo plazo;
4) realizar diagnósticos para definir problemáticas costeras
prioritarias; 5) promover el intercambio de experiencias a
nivel nacional e internacional; 7) impulsar tecnologías

e indicadores de carácter biofísico, social y económico.  Se
propone que con financiamiento de instancias
internacionales y del gobierno federal, el INEGI -por medio
de un programa desconcentrado de monitoreo costero
(ambiental y ecológico)- en un plazo de dos años, genere y
coordine una red de monitoreo y caracterización de la zona
costera.

Adicionalmente, se determinó que la principal
necesidad institucional es la inexistencia de la coordinación
entre las instituciones académicas de investigación y
tecnológicas que se abocan al estudio de la zona costera.
Se propone crear un cuerpo colegiado de especialistas en
sustentabilidad costera que fomente la integración de redes
de trabajo institucional tanto nacional como regional.  Las
entidades responsables de llevar a cabo esta actividad
deberían ser la SEP, el CONACyT y la ANUIES con
financiamiento propio y en un plazo no mayor de un año.
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apropiadas preferentemente generadas en la región; 8)
promover la movilidad interinstitucional e intersectorial a
corto y largo plazo de recursos humanos; apoyando la
realización de talleres, foros y congresos; 9) financiar de
manera adecuada la edición de publicaciones de calidad y
excelencia; así como de otros medios de difusión; 10)
fomentar la creación de redes y grupos de trabajo; y 11)
generar directorios de investigadores y de infraestructura
existente por regiones.

Respecto al financiamiento para el funcionamiento del
Consejo Nacional de Zonas Costeras, se podría recurrir a
instancias internacionales como: el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco Mundial, a través de los buenos
oficios de la Secretaría de Hacienda, a quien se propone la
creación de un fideicomiso para la sustentabilidad costera,
con las aportaciones provenientes de multas, impuestos y
fondos sectoriales, entre otros.
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CONCENTRADO DE
INFORMACION POR MESA

TEMATICA

En la presente sección se muestran las diferentes propuestas específicas que se generaron al inte-
rior de las cuatro mesas temáticas de trabajo de los dos seminarios/taller “La Sustentabilidad Costera”.

De acuerdo con la mecánica de trabajo explicada anteriormente, los participantes  plasmaron sus ideas
en los sub-grupos temáticos dentro de la mesa en la que participaron. En este documento se respetó la forma
en que cada mesa reportó estas ideas, por lo que puede ocurrir que aparezcan algunas similitudes en éstas al
interior de una mesa.  De la misma manera y de acuerdo con la metodología del taller, sólo para aquellos
problemas que fueron considerados como prioritarios dentro de cada mesa temática, se propusieron acciones
concretas, entidades responsables, tiempos y fuentes de financiamiento.

Es importante aclarar que para algunas de las mesas del taller de Ensenada por cuestiones de logística
fuera del control de los organizadores y de los propios participantes, algunas soluciones no se capturaron, e
inclusive existe una mesa en la cual no se propusieron acciones concretas para las soluciones consideradas.
Algunas de las posibles razones para esto son la presión de los tiempos del taller y  la falta de familiaridad
previa con esta experiencia de trabajo. En cualquier caso, estos hechos no afectan la consistencia de las
propuestas vertidas en esas mesas.
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LO NO DICHO

1. A pesar de que el Plan Puebla Panamá (PPP) y el
Proyecto Escalera Náutica representan para la
zona costera de cinco de los estados de la región
del Golfo de México y Caribe, tres del Pacífico y
seis del Mar de Cortés, una fuerte inversión y de-
sarrollo en puertos, transporte y comercio, tu-
rismo y producción industrial; no se menciona-
ron dentro de las discusiones.  Los editores cree-
mos que el PPP y el Proyecto Escalera Náutica
son temas importantes a considerar dentro de la
agenda para la sustentabilidad costera regional
ya que el PPP y el Proyecto Escalera Náutica tam-
bién significan una mayor presión ambiental.  Lo
más importante en este momento es poder iden-
tificar claramente todos aquellos proyectos que
se desarrollarán dentro de las acciones del PPP y
del Proyecto Escalera Náutica en cada estado cos-
tero con la suficiente definición de escalas y ries-
gos como para poder considerar el impacto
acumulativo de los mismos.  La magnitud de es-
tos proyectos hace prioritaria la identificación
rápida de aquellos ecosistemas y recursos natu-
rales costeros que puedan ser destruidos o
peligrosamente disminuidos debido a las activi-
dades que se planeen efectuar en cada localidad.
De esta manera, se deberán efectuar estudios de
riesgo y de impacto ambiental, identificando los
factores de vulnerabilidad y de factibilidad para
llevar a cabo los proyectos planteados.  Asímismo,
es importante encaminar esfuerzos hacia el de-
sarrollo de políticas de manejo sustentable y de
prevención, más que de remediación.  Para esto
se deberán elaborar planes de contingencia con-
siderando acciones de prevención, mitigación,
remediación y restauración.   Resultaría funda-
mental poder establecer acercamientos con la

comunidad internacional que tuviera experien-
cia en el trabajo con proyectos de esta magnitud.

2. Cuando se habla de fenómenos, procesos e
interacciones, en ambos talleres se consideraron
desde el punto de vista oceanográfico, principal-
mente el físico y el ecológico.  Sin embargo, los
fenómenos, procesos, interacciones y escalas
también se pueden considerar desde otras pers-
pectivas, como lo son las de :

• la administración, que considera muchas ve-
ces sólo el factor humano dejando fuera el
ambiental, el cultural y el etnográfico

• la jurisdicción, que debiera ser clara, y con
un interés por integrar tanto en sentido ver-
tical entre los tres niveles de gobierno, como
horizontal entre todas las dependencias que
tengan intereses en la costa; y sin duplicar
esfuerzos en la elaboración de planes para
ser eficiente

• la economía, que debe considerar siempre
el factor social

• la política, que en ocasiones se contrapone
al enfrentar políticas de desarrollo con po-
líticas de protección

3. Durante la plenaria se informó sobre el Decreto
Oficial en el cual se establece la Ley para el acce-
so a la información.  Sobre este particular, la trans-
parencia y flujo de la información es indispensa-
ble para alcanzar la sustentabilidad en la zona
costera.  Aunque este fenómeno sea muy recien-
te para México, ya en la “Agenda 21” se urgía a
los países a contar con medios de difusión de la
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Lo no dicho
información más adecuados, para que ésta pu-
diera ser accesible de manera completa, a tiem-
po y que fuera accesible a todos los interesados.
Con el intercambio de información se logra esta-
blecer enlaces con instancias que podrían ayu-
dar al propio fortalecimiento institucional y ca-
pacitación de personal.

4.  Otro tema importante que no se mencionó es el
desarrollo de Biotecnologías en recursos costeros
y marinos.  Aunque en México este punto se ha
desarrollado ciertamente de manera muy exitosa
en varios ámbitos, en el de las zonas costera y
marina es aún muy incipiente.  Como punto rele-
vante dentro de la Convención para la
Biodiversidad, el tema de la Biotecnología ha
motivado controversias en diversas reuniones
internacionales en donde se han discutido los
riesgos que encierran las nuevas biotecnologías
para el ambiente, las poblaciones naturales y la
salud de los seres humanos.  Se han hecho lla-
mados para desarrollar protocolos internaciona-
les de uso, desarrollo y transferencia de
biotecnologías, así como sobre los derechos de
propiedad, en especial lo referente a tecnologías
tradicionales.

5.  Por otra parte también se encuentran las tecno-
logías ambientales para el desarrollo sustentable.
Estas tecnologías tampoco fueron señaladas como
un problema sobre el cual debiera de discutirse
para la zona costera.  Sin embargo, cabe señalar
que México está participando activamente en este
tema y prueba de ello fue el Foro Internacional
sobre Taller sobre Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo Sustentable que se llevó a cabo en la
Ciudad de México en mayo pasado.  Las iniciati-
vas sobre tecnología ambiental que se han esta-
do llevando a cabo en otros países buscan pro-
mover la contribución del conocimiento hacia el
desarrollo sustentable de las poblaciones huma-
nas y su ambiente.  Estas iniciativas deben estar
basadas en la preocupación de mejorar las con-
diciones de vida humana, al mismo tiempo que
se conservan los soportes básicos de los
ecosistemas y de la biodiversidad; deben ser esen-
cialmente integrativas multisectoriales, en diver-
sas escalas de tiempo y lugar; enfocadas en lo
regional y local, donde se pueden lograr las po-
sibles integraciones y se dan las transiciones más
significativas hacia la sustentabilidad; y debe con-
siderar a la unidad como un binomio naturale-
za-sociedad, su evolución y potencialidades de
interacción, movilización e intercambio de co-

nocimiento.  El desarrollo de tecnologías ambien-
tales debe poder expandir los ámbitos de investi-
gación y desarrollo de la ciencia y la tecnología;
al mismo tiempo que fortalecen la infraestructu-
ra y capacidad para aplicar los resultados obte-
nidos y lograr conectar la ciencia con la toma de
decisiones de manera más efectiva, para lograr
políticas tendientes a la sustentabilidad.

Se podría pensar que el desarrollo de tecnolo-
gías ambientales pueden crear situaciones don-
de nadie pierde, donde los beneficios económi-
cos pueden maximizarse sin que se dañe al am-
biente.  Sin embargo, las barreras arancelarias y
otros obstáculos de mercado y legales se inter-
ponen para que se pueda aprovechar todo el
potencial de las tecnologías ambientales.  Esto es
un tema que debería de ser más discutido en su
contexto específico para la zona costera y mari-
na.

6. El tema de la resolución de conflictos apareció
de manera muy escueta en las reuniones.  Ac-
tualmente este tema ha adquirido un carácter de
disciplina científica y es utilizado de manera ruti-
naria en muchos países del mundo.  Siendo la
región costera, una zona de intereses encontra-
dos y fragilidad extrema, se debería de pensar
detalladamente en la implementación de una ins-
tancia gubernamental encargada del desarrollo
de mecanismos y estrategías para la resolución
de conflictos y de la profesionalización de un gru-
po piloto en asuntos de resolución de conflictos
costeros.

7. Los temas asociados con la pesca, acuacultura y
maricultura fueron abordados de forma muy es-
cueta en la reunión como posible consecuencia
del perfil de los asistentes.  En este sentido, se
debe indicar que en el marco de los talleres pre-
paratorios para Johannesburgo 2002 se tenía
programada una reunión exclusivamente sobre
asuntos pesqueros y otra sobre cultivos
dulceacuícolas.
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ENCUESTA ELECTRÓNICA

El objetivo de la encuesta electrónica fue el de evaluar de
manera rápida el estado actual del manejo costero en
México (ver anexo).  La información colectada de esta
manera permitirá complementar la información vertida
durante los seminarios/taller de Ensenada y Campeche.  Es
importante notar que el éxito o fracaso de un programa de
manejo costero no es el resultado directo de un factor único
y aislado, sino de la interacción de muchas variables que
deben ser siempre tomadas en cuenta.  De esta manera, es
muy importante que se den pasos firmes y adecuados en
cada una de las etapas del desarrollo de un plan de manejo
integrado costero.  Las encuestas constituyen un buen medio
para evaluar las diferentes fases implícitas en el desarrollo
de un programa de manejo y para poder aprender lecciones
que ayuden a afinar detalles, corregir rumbos o reforzar
acciones.

La transición desde el desarrollo hasta la
implementación y evaluación de los esfuerzos encaminados
hacia la gestación de un plan de manejo integrado para la
zona costera de México conlleva varios pasos o verificadores
que están agrupados en cuatro fases:

1. Fase Inicial

Se considera como la fase en la que se sustentarán las
acciones y decisiones del plan de manejo.  Aquí la detección
de problemas es muy importante, así como la percepción
de cada uno de éstos por parte de cada uno de los usuarios
de la costa.  De la misma manera se deberán identificar los
conflictos existentes y aquellos potenciales, como lo son
los riesgos y las vulnerabilidades de la costa; así como las
posibles soluciones más viables a implementar en cada caso.
También en esta primera fase se deberán llevar a cabo las
acciones pertinentes al desarrollo de un plan de manejo
integrado de la zona costera adecuado a la realidad y
contexto de cada región y localidad.  En estas acciones

deberán considerarse las iniciativas para reformar, adecuar
o desarrollar nuevas políticas o leyes para la zona costera,
la adjudicación de presupuesto específico para el desarrollo
e implementación de acciones para el manejo costero, así
como buscar el fortalecimiento institucional y la
capacitación de tomadores de decisiones y usuarios en el
manejo integrado de la zona costera.

Las respuestas de la encuesta para esta fase se pueden
observar en la figuras 1.  Para el 45% de los encuestados la
detección de los problemas costeros ha sido efectuada de
manera regular.  Esta respuesta se agrava considerando que
el 65% piensa que es insatisfactorio el proceso de consultas
con los usuarios de la costa.  Sin embargo, el 60% cree que
se han detectado los conflictos e identificado soluciones de
manera regular.  El 70% de los encuestados considera
insatisfactorias las acciones encaminadas hacia el manejo
costero y el 50% piensa que son también insatisfactorios
los estudios ambientales específicos realizados con miras
al manejo costero.  El 50% considera que han sido regulares
los planes de manejo desarrollados para casos especiales,
pero el 70% considera que son insatisfactorios los esfuerzos
para desarrollar o reformar leyes y políticas para la zona
costera.  De la misma manera, el 80% considera que es
insatisfactorio el presupuesto designado para el manejo
costero, mientras que el 60% cree que son insatisfactorios
los planes de monitoreo para la costa.  En la creación de
bancos de datos e información las opiniones están divididas
entre satisfactorio e insatisfactorio.

2. Fase de Implementación

En esta fase se busca desarrollar los mecanismos de
coordinación y de resolución de conflictos entre los tres
tipos de gobierno y entre las secretarías y sectores
interesados en asuntos costeros y marinos.  Es aquí también
donde se deberá designar o crear una oficina
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gubernamental donde se puedan coordinar las acciones
tendientes al manejo costero.  De la misma manera, en esta
fase e importante realizar el diseño de programas y
mecanismos de monitoreo y de evaluación de los programas
y acciones de manejo costero.

Las respuestas de esta fase se pueden observar en la
figuras 2.  Casi la mitad de los encuestados considera
importante regular la creación de mecanismos de
coordinación entre secretarías. Mientras que el 65% cree
que es insatisfactorio el esfuerzo canalizado hacia la
designación de una oficina de
coordinación de acciones.  El 80%
está insatisfecho con la falta de una
agenda de acciones para el manejo
costero.  De la misma manera, el
70% considera insatisfactorios los
mecanismos de monitoreo y
evaluación de acciones tendientes
al manejo.

3. Fase de
Sustentabilidad

Esta es una de las fases más
complejas y difíciles de lograr
dentro del manejo costero.  Muchas
iniciativas que llegan a trascender
del papel a la acción se ven
truncadas en el camino por falta de
una adecuada planificación
estratégica.  De esta manera, es

necesario integrar el programa de
manejo dentro de los planes de
desarrollo municipal/estatal/na-
cional.  Asímismo, siempre se debe
considerar dentro de un plan de
manejo las necesidades futuras de
crecimiento y de fortalecimiento de la
capacidad institucional y por lo tanto
de la adecuación constante del
presupuesto designado para garan-
tizar su permanencia, buen
funcionamiento y eficiencia operativa.
Es igualmente importante en esta
etapa, el fomentar la conciencia y
sentimiento de pertenencia hacia la
zona costera tanto de usuarios como
de tomadores de decisiones.  Todas
estas acciones en conjunto ayudarán
a la sustentabilidad de un programa
de manejo costero.

Las respuestas de esta fase están
en las figura 3.  Casi el 50% de los encuestados considera
como insatisfactorio el aumento en la capacidad
institucional, así como la creación de conciencia entre los
usuarios y funcionarios de gobierno; y considera que no
ha sido satisfactoria la búsqueda del incremento en la
participación popular.  De la misma manera, el 85% piensa
que es insatisfactorio el presupuesto y personal designado
para atender a la zona costera; y el 60%  no considera que
se hayan integrado los programas de manejo dentro de los
planes de desarrollo nacional/estatal/municipal.

Figura 1. Fase inicial

Figura 2. Fase de Implementación
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4. Fase de Evaluación

Para poder determinar con seguridad si las acciones
planeadas para manejar la costa han sido las más adecuadas
y al mismo tiempo evaluar el impacto que estas acciones
han tenido tanto en el ecosistema como en la calidad de
vida de los usuarios de la costa se deberán desarrollar
indicadores.  Estos indicadores deberán ayudar a evaluar
si existen signos de mejora en la calidad ambiental, si la
degradación ambiental ha sido detenida, los conflictos se
han resuelto o han aminorado, si
ha aumentado el bienestar social y
económico de los habitantes de la
costa, si se han incrementado las
inversiones, o si se han incluído
nuevas fuentes de financiamiento
destinado al manejo de la zona
costera.  En todo caso, habrá que
tener mucho cuidado al hacer la
evaluación para poder discernir si
los resultados finales se han debido
al impacto del programa de manejo
o a otras circunstancias ajenas al
mismo.

Los resultados de esta fase se
pueden ver en las figura 4.  Para el
70% de los encuestados los signos
de mejora ambiental son
insatisfactorios; y el 90% piensa que
no se ha detenido la degradación
ambiental.  La reducción de

Figura 3. Fase de Sustentabilidad

Figura 4. Fase de Evaluación

conflictos inter-sectoriales es
insatisfactoria para el 65% de los
participantes, mientras que el 55%
piensa que no se han reducido los
conflictos entre usos y usuarios de
manera satisfactoria.  El 80% cree que
son insatisfactorios las evidencias de
beneficios socio-económicos en la
costa; y el 55% considera que los
esfuerzos para captar fondos
adicionales de financiamiento han
sido insa-tisfactorios.

En el balance de estas respuestas
se puede concluir que México es un
país que apenas comienza a dedicar
mayores esfuerzos hacia el desarrollo
de planes de manejo para sus costas.
La encuesta tenía la intención de hacer
énfasis en los avances que se habían
efectuado en el país desde 1992 con
la adopción de Agenda 21.  Aunque
el balance es negativo, es importante

notar que México ha efectuado avances en diferentes puntos
y en cada una de las fases arriba mencionadas.  El mayor
reto es entonces, desarrollar la agenda política costera a
nivel nacional y crear los mecanismos adecuados que
ayuden a la coordinación e integración de políticas y de
acciones para implementar un manejo costero eficiente y
sustentable, para la conservación de los recursos y
ecosistemas costeros y marinos que repercuta en el
bienestar de todos los mexicanos.
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Formato de Encuesta Electrónica

Nombre
Institución
Cargo
Correo electrónico

Por favor marque con una «x» el estado que crea que guardan el desarrollo e implementación
de las políticas de manejo y gestión de la zona costera desde 1992.
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2.- FASE DE IMPLEMENTACIÓN. Desde Río 1992,  de qué manera ha cubierto México los siguientes puntos:

otcepsA/orbuR airotcafsitaS ralugeR airotcafsitasnI
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airotcafsitaS

airotcafsitasnI

1.- FASE INICIAL. Desde Río 1992,  de qué manera ha cubierto México los siguientes puntos:
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3.- SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA. Desde Río 1992, de qué manera ha cubierto México los siguientes puntos:

otcepsA/orbuR airotcafsitaS ralugeR airotcafsitasnI

.lanoicutitsnidadicapacalneotnemercniednóicceteD

.onreibogedsoiranoicnufysoiraususolertneaicneicnocednóicaerC

.ralupopnóicapicitrapaledotnemercnI

.oretsocojenamedsamargorpsoledsedadivitcasalaraplanosrepyotseupuserpednóicangiseD

.lanoican/latatse/lapicinumollorrasededsenalpsoledortnedojenamedamargorplednóicargetnI

:)racificepse(sortO

.anacrecarenamedaczonocdetsueuqsolleedonuadacedosacnueuqilpxe,soirotcafsitasniosoirotcafsitasomoc"sotcepsa/sorbur"odacifilacrebahedosaclenE

airotcafsitaS

airotcafsitasnI

4.- IMPACTO DEL PROGRAMA DE MANEJO. Desde Río 1992, de qué manera ha cubierto México los siguientes
puntos:

otcepsA/orbuR airotcafsitaS ralugeR airotcafsitasnI

.latneibmadadilacalnearojemedsongiS

.adinetedlatneibmanóicadargeD

.sotleuserosodicuderselairotcesretnisotcilfnoC

.sodicudersoirausuysosuertnesotcilfnoC

.selatneibmasarojemedaicnedivE

.socimónoce-oicossoicifenebedaicnedivE

.otneimaicnanifedselanoicidasodnofednóicatpaC

:)euqíficepse(ortO

.anacrecarenamedaczonocdetsueuqsolleedonuadacedosacnueuqilpxe,soirotcafsitasniosoirotcafsitasomoc"sotcepsa/sorbur"odacifilacrebahedosaclenE

airotcafsitaS

airotcafsitasnI

5.- COMENTARIOS ADICIONALES

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y AYUDA!
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RESULTADOS Y
CONCLUSIONES GENERALES

Durante el seminario/taller “La Sustentabilidad Costera”, 71 participantes de diferente origen geográfico, sectores
y áreas de desempeño profesional, detectaron 150 problemas, carencias, deficiencias y/o necesidades de la
zona costera mexicana, para los cuales se propusieron 116 soluciones razonadas y fundamentadas.

Las diferentes mesas temáticas generaron un resumen del trabajo realizado, en el cual, para los problemas
principales y las soluciones más viables se especificaron acciones concretas por desarrollar, las entidades
responsables de llevarlas a cabo, los tiempos en los que se deberían de implementar y las posibles fuentes de
financiamiento.

En un importante esfuerzo colectivo de síntesis, se redactaron y aceptaron “La Declaratoria de Ensenada” y
“La Declaratoria de Campeche”.

Quizá los tres logros más importantes de este intenso pero necesario ejercicio colegiado hayan sido:

• La aparición en la escena política nacional del tema de la sustentabilidad costera

• La identificación de una serie de elementos fundamentales para definir una adecuada política nacio-
nal en lo referente al manejo integral y sustentable de la región costera, la cual podrá ser presenta-
da como propuesta de país en Johannesburgo

• La certidumbre de que México cuenta con un capital humano de altísima calidad para afrontar los
retos para la zona costera que se deriven de los acuerdos de la Cumbre Mundial sobre el Desarro-
llo Sostenible de Johannesburgo 2002.
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