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La amenaza de la minería submarina en una
de las pesquerías más productivas de México

mónica franco-ortiz1 y fanny lillian crevoshay2

RESUMEN
La costa occidental de Baja California Sur alberga pesquerías altamente productivas. 
En 2014 el Proyecto de Minería Submarina Don Diego pretendía dragar el fondo ma-
rino de la zona para obtener 350 millones de toneladas de fosfatos. Esta amenaza 
al ambiente y la economía regional generó un movimiento de rechazo respaldado 
por cooperativas pesqueras, gobierno, OSC y academia. Mediante el proceso de 
consulta pública dos veces la sociedad se manifestó contra el proyecto y finalmente 
no fue aprobado, demostrando la importancia de la participación ciudadana para la 
conservación de la naturaleza y el modo de vida de las comunidades. 

Palabras clave: minería, dragado, Baja California Sur, pesquerías

Existe una amenaza latente contra Bahía Magdalena y el Golfo de Ulloa, dos 
áreas mundialmente conocidas que se encuentran en la costa del Pacífico de Baja 
California Sur (BCS). Bahía Magdalena es famosa por ser una de las tres únicas 
lagunas de reproducción de la ballena gris (Eschrichtius robustus) en el mundo 

1  Directora en México de Wild Coast/ Costa Salvaje, AC, Ensenada, Baja California Sur.

2  Directora de Comunicaciones y políticas públicas de Wild Coast/Costa Salvaje, AC, Ensenada, Baja Cali-

fornia Sur.
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y uno de los sitios con mayor productividad pesquera del estado. La costa del 
Golfo de Ulloa (al norte de Bahía Magdalena) alberga langostas, almejas y otras 
especies de peces comerciales de alto valor comercial y en ellas se genera una 
de las olas más largas del planeta, dándole fama entre la comunidad surfista. Es, 
además, hábitat crítico de desarrollo y alimentación de la tortuga caguama o 
amarilla (Caretta caretta), especie en peligro de extinción. Los habitantes locales 
y las numerosas cooperativas pesqueras de estos dos sitios aislados dependen 
enteramente de la pesca y el ecoturismo atraído por el avistamiento de ballenas 
y las olas. 

No obstante, un proyecto de dragado submarino podría destruir no sólo los recur-
sos naturales de estos dos lugares sino la forma de vida de las comunidades locales. 
El Proyecto Don Diego, promovido por Exploraciones Oceánicas, S. de R. L. de C. 
V., subsidiaria de la compañía estadunidense Odyssey Marine Exploration, dedica-
da al rescate de tesoros submarinos, solicitó autorización ante la Semarnat el 18 de 
septiembre de 2014 para remover el fondo marino de un área de 91,000 hectáreas 
en el golfo de Ulloa para obtener fosfato, el principal componente de fertilizantes 
de uso agrícola.

El sistema por succión que pretendía utilizar extraería arena de hasta 7 metros 
de profundidad para separar el fósforo; el resto lo regresarían al mar, generando 
una “pluma de sedimentación”, es decir, una nube de lodo y desechos con minera-
les tóxicos que flotaría en el agua por tiempo indefinido. Al final de la vida útil del 
Proyecto Don Diego habría extraído de esta zona 350’000,000 toneladas de are-
nas fosfáticas. 

La magnitud y la naturaleza del proyecto preocuparon a todos los sectores a 
niveles local y regional debido a los impactos significativos en los ámbitos social, 
económico y ambiental.

Puerto San Carlos, Puerto Magdalena y Puerto Adolfo López Mateos (PALM) 
son comunidades de pescadores en Bahía Magdalena. Con poco más de 2,200 habi-
tantes, PALM es uno de los principales sitios para avistamiento de ballena gris en el 
estado, recibiendo a más de 13,000 visitantes por año, pero aun así la pesca conti-
núa siendo el principal sustento de la mayoría de familias del lugar.

Proyecto Don Diego declaró, en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) pre-
sentado ante la Semarnat, su intención de extraer fosfato del fondo marino durante 
50 años, invertir poco más de 350’000,000 de dólares y generar 80 empleos que 
requerirán alta capacitación técnica. De acuerdo con datos de las cooperativas pes-
queras, más de 12,000 personas dependen económicamente de la actividad en esta 
zona, lo cual pone en perspectiva el beneficio poco palpable que el proyecto podía 
llevar a las comunidades. 

Costasalvaje, A. C., organización internacional sin fines de lucro cuya misión es 
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la conservación de ecosistemas costeros y marinos y la vida silvestre, emprendió 
su programa en Bahía Magdalena en 2011. En las comunidades de la zona ha enfo-
cado sus esfuerzos a trabajar con los jóvenes de las preparatorias con proyectos de 
manejo adecuado de basura, campañas de orgullo y cuidado de los recursos natu-
rales locales y talleres de capacitación para monitoreo de mamíferos marinos, así 
como de participación ciudadana en temas ambientales con adultos. La presencia 
de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha sido clave para la conservación de 
los recursos naturales del lugar ya que, a diferencia de las otras dos lagunas donde 
se reproduce la ballena gris (San Ignacio y Ojo de Liebre), Bahía Magdalena no era 
un área natural protegida hasta diciembre de 2016, cuando tres de las islas que la 
conforman fueron declaradas parte de la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico.

Debido a que es común que estas comunidades remotas sean poco activas y no 
se involucren en temas políticos, Costasalvaje y otras OSC que trabajan en Bahía 
Magdalena y el golfo de Ulloa promovieron entre las cooperativas pesqueras locales 
su involucramiento durante el proceso de consulta pública del proyecto, el cual se 
encuentra amparado según la legislación y forma parte del proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental de la Semarnat. 

Algunos miembros de las cooperativas pesqueras estaban al tanto del proyec-
to y los pescadores que Costasalvaje contactó se mostraron preocupados ante la 
amenaza de la mina Don Diego. En una de las sesiones un comentario de uno de 
los pescadores locales sobresalió: “Me parece ilógico que, mientras a uno que es 
de aquí no lo dejan cortar leña pa’ cocinar, o pa’ limpiar un terreno pa’ guardar la 
panga, que porque se necesitan los estudios de impacto, a una mina que nos va dar en 
la torre le vayan a dar los permisos porque puede pagar esos estudios caros”, dijo. 
“Uno no tiene dinero pa’ pagarlos”, añadió. El pensamiento refleja el sentir de miles 
de habitantes del país que se sienten pequeños ante los grandes proyectos mineros. 

El estado de BCS ocupa el tercer lugar a nivel nacional de productividad pesquera 
en el país y más de la mitad de sus productos pesqueros provienen de la costa del 
Pacífico. Bahía Magdalena es el humedal costero más grande de la península, con 
24,000 hectáreas de bosques de manglar, lo que en parte explica la alta produc-
ción pesquera y la alta presencia de aves migratorias. Sólo en el Golfo de Ulloa, en 
2010, el valor de la producción pesquera fue de 239’000,000 de pesos. La inversión 
de Don Diego alcanza la cifra de 350’000,000 de dólares, pero si las pesquerías se 
ven afectadas por las actividades del dragado submarino las pérdidas económicas 
para el estado serían cuantiosas.

La actividad de dragado descrita en el MIA extraería a los animales que viven en 
el fondo, almejas, estrellas de mar, cangrejos y peces de tallas pequeñas. Junto a la 
alteración del ecosistema del fondo marino los principales peligros de la actividad 
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incluyen la pluma de sedimento generada por regresar los materiales no fosfáticos 
al fondo y el ruido generado por las embarcaciones (funcionando las 24 horas, 365 
días al año).

La pluma de sedimento podría afectar la productividad y escalar las consecuen-
cias hasta provocar la mortandad masiva de especies marinas y, consecuentemente, 
la desaparición de las pesquerías locales. Además, estos cambios en el ecosistema 
pondrían en peligro a las caguamas, protegidas legalmente por la normatividad 
mexicana (NOM-059 Semarnat 2010). El ruido en el océano ha demostrado ser 
un peligro para los mamíferos marinos en todo el mundo. El proyecto minero Don 
Diego y su draga no parecen ser la excepción y podrían causar cambios en las rutas 
migratorias de dos especies de ballenas (jorobada y gris) e impedir la comunicación 
(y alimentación) de las especies de delfines registradas en la región. 

Esta amenaza de la mina submarina hacia los recursos naturales de la zona 
propició un movimiento en el que representantes de cooperativas pesqueras, orga-
nizaciones civiles y público en general se involucraron en el proceso de consulta 
pública del proyecto a finales de 2014. Opiniones técnicas, comunicados en prensa, 
solicitudes de consulta y participación durante la Reunión Pública Informativa (RPI) 
fueron los medios por los cuales pescadores y habitantes de la zona (incluyendo de 
PALM), academia y OSC utilizaron para manifestar su rechazo. Por su parte, el pro-
movente intentó intimidar y, además, desacreditar el movimiento social mediante 
una denuncia penal hacia el reportero Carlos Ibarra de un periódico local, quien había 
dado cobertura al proyecto y después recibió un reconocimiento a nivel nacional 
por su labor; y otra al representante de una de las cooperativas del Golfo de Ulloa, 
la de Producción Pesquera de Puerto Chale.

Durante la RPI (la única plataforma en la que el público puede, en persona, 
cuestionar al promovente y manifestar ante Semarnat su rechazo o aprobación 
de un proyecto) el gobierno estatal, el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de 
Comondú (municipio en el cual estaba registrado), las OSC conservacionistas y los 
más de 350 asistentes de cooperativas pesqueras y comunidades de la región se 
manifestaron en contra. Las dos observaciones principales hacia Semarnat fueron: 
1) lenguaje muy técnico y poco claro por parte de los representantes del proyecto; 
2) poca claridad para explicar concretamente cuál sería el impacto de la actividad 
de la mina en las pesquerías de la región.

El 19 de junio de 2015, ocho meses después de la RPI, la promotora Exploracio-
nes Oceánicas, S. de R. L. de C. V., dio de baja el proyecto Don Diego antes de que 
Semarnat emitiera el resolutivo final. Sin embargo, la empresa Odyssey Marine 
Exploration informaba a sus inversionistas, en su página de internet, que reingresa-
rían la solicitud, pero ahora con una estrategia de gestión de alto nivel (en lugar de 
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minimizar el impacto ambiental) y con el apoyo de la empresa mexicana Altos Hor-
nos de México, S. A., la cual recién se había involucrado en el proyecto. Una semana 
después, el 26 de junio, ingresó ante Semarnat el proyecto “Dragado de arenas fos-
fáticas negras en el yacimiento Don Diego” (mejor conocido como Don Diego II), 
promovido por la misma empresa y similar en prácticamente todos los aspectos.

De nuevo, los procesos participativos de las cooperativas pesqueras, habitan-
tes locales, las OSC y la academia se activó para emprender el proceso de consulta 
pública y el 8 de octubre de 2015 se realizó la RPI, a la que asistieron más de 250 
personas. La gran diferencia respecto a la primera consulta es que en esa ocasión 
tanto el municipio de Comondú como el estado de BCS no se manifestaron en 
contra, probablemente debido al cambio de estrategia del promovente, pues pre-
sentaron el proyecto de tal forma que generaba divisas por el pago de impuestos al 
municipio y al estado. Cabe resaltar que el número de empleos, las estrategias de 
mitigación y la falta de certeza para garantizar la no afectación de las pesquerías 
de la región no cambiaron.

No obstante sus esfuerzos, la estrategia no fue exitosa y el 7 de abril de 2016 
(casi un año después del ingreso de la MIA a Semarnat), finalmente Don Diego II fue 
rechazado por un resolutivo oficial, el cual describía a grandes rasgos que la negati-
va se debía a que los impactos ambientales no pueden ser mitigados, agregando las 
observaciones técnicas que justificaban el rechazo al proyecto y que fueron someti-
das por el público, incluyendo a cooperativas pesqueras, OSC y grupos organizados 
de las comunidades. 

El promovente de Don Diego impugnó el resolutivo negativo de Semarnat y en 
2017 tuvo activo un juicio de nulidad contra el mismo. OSC y cooperativas pesque-
ras del Golfo de Ulloa le están dando seguimiento para garantizar que se respete 
el resolutivo. 

Aunque fueron analizados los motivos por los cuales Semarnat emitió el reso-
lutivo negativo, parece ser que el impacto ambiental, la amenaza de la economía 
regional y el rechazo social fueron la combinación perfecta para no aprobar la mine-
ría submarina. Así, Don Diego se convirtió en un claro ejemplo de la importancia de 
continuar capacitando a las comunidades más vulnerables para promover la parti-
cipación ciudadana. La conservación de los recursos naturales y el modo de vida de 
las comunidades dependen de ello.
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