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PROLOGO 

El tema del medio ambiente está muy presente, desde alFs años. entre 

las principales preocupaciones de gobernantes y gobernados• Es palpable el 

mayor interés sobre la situación del medio ambiente y la eco logia en los 

medios de comunicaci6n masiva, en las campañas.políticas y en las conversacionee 

cotidianas. 

Muchos de loa problemas que hoy denominamos como del medio ambiente 

o ambiantales, han preocupado al ser humano desde muy antiguo. Existen pruebas 

de la preocupación por las relaciones del hombre en su entorno, :fundamentalmente 

natural, en l.a mitologia, en la literatura del pasado y evidentemente en 

l.as obras de muchos de los pensadores más importantes de la humanidad. En 

e:fecto, sabemos que pláton y el antiguo :fil6so:fo chino Mencio expresaron 

su preocupación por la destrucción de la tierra, que es producía a consecuencia 

de la des:forestaci6n y el aobrepastoreo t"recuente en esos días. Uno de loo; 

temas básicos de la problemática del medio ambiente, la relación entre la 

población y los recursos necesarios para su sobrevivencia, fué tema central 

de las ideas de Robert Malthus, quien aoatenia que mientras la población 

crecía en pr~gresi6n geométrica, los recursos lo haciim en progresión aritméti-

ca, lo que lo ·llevaba ·a hacer predicciones eatastr6:ficas con respecto al 

futuro de la humanidad en tiempo. Marx y Engels tocaron estos problemas en 

repetidas ocasiones planteando, por una parte, la nece.aidad de que el hombre 

controlara la naturaleza para máximizar su productividad y alcanzar la abundan-

cia que hara poaible el aocialiamo que poatulban y al mismo tiempo, señalando 

algunos de los riesgos de un mal manejo de los recursos naturales que podría 

llegar al agotamiento de algunos de ellos o por lo menos a la escasez. 

La preocupac16n por el medio ambiente nació en mi, por al interés de -
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explorar este campo. En un principio quise destacarlo por encontrar que la 

bibliograt'ia existente se dirige hacia estudios de lss ciencias naturales, 

Pero al analizar las di versas fuentes de in:form3ci6n y lo aprendido en mi 

c .tedra de Derecho Económico en la Facultad de Derecho descubrí la gran impor

tancia que el problema ambiental tiene en nuestro país. 

El presente trabajo más que tratar de analisan exhaustivamente la contamina

ción ambiental, aspira a la t'inalidad t'undamental de esbozar un Panorama 

General que permita conocer la importancia que le corresponde a la legislación, 

desarrollo·, planit'icación, .estudios, turismo y educación ambiental en nuestro 

país y, al propio tiempo, despertar el interés para que las autoridades compe

tentes le presten todavia más atención y los interesados en el estudio de 

la materia encuentren puntos de intarés para nuevas investigaciones, nuevos 

estudios y nuevas orientaciones, con el objeto de cultivar más el amplio 

campo del .Derecho Econ6mico, que cuidadosamente es vigilado su desenvolvimiento 

por el Lic. Manuel Ricardo Palacios Luna, Director del Seminario de Estudios 

Jurídico-Econ6micos, de la Facultad de Derecho. Asesor del presente trabajo. 

Po~as veces se ret'leciona en serio, sobre las relaciones entre la naturale

za y el hombre, a pesar de que somos los agentes más depredadores del planeta. 

Sin embargo, el tiempo dolorozamente, nos está haciendo ver algunas consecuen

cias de la destrucción y alteraci6n de sistema ecol6gicos. 

El ser humano como cualquier otra especie biológica, nace, crece, se 

reproduce, muere y ensucia dúrante todo el trayecto de su existencia. La 

producción de residuos de una especie, es t'recuentemente utilizada como t'uente 

de energía de otras especies biológicas, de tal manera que se integra una 

verdadera cadena alimenticia. Si no fuera por la t'ormación de dicha cadena, 

el incremento de desechos orgánicos producidos por una especie, limitaría 
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negativamente la existencia de ella, se requiere de la existencia de todos 

loa miembros de cadena alimenticia, ( entiéndase por esto a todos los animales 

y plantas que conviven con nosotros los humanos en nuestl:'O ambiente ) • Así 

que la destrucción de las especies biológicas lesiona también la existencia 

del hombre. 

Cada especie contamina el ambiente como lo es propio de ella, los diversos 

animales contaminan como animales, y las plantas como plantas. En la especie 

humana sol6 contaminamos nuestro ambiente como seres humanos sino que io 

hacemos como seres humanos de determinada cultura, en determinadas condiciones 

ambientales y de acuerdo a nuestras expectativas de 1\lturo. 

También es necesario remarcar que instintivamente - las diversas especies 

biológicas tienden a retirarse de sus productos de desecho, pero mientras 

que en las especies inf'eriores, el 1'enómeno se da en f'orma estt>reotipada, 

matizada solamente por sus circunstancias ambientales. En el hombre, nuestros 

patronea culturales inf'luyen de manera tan importante que tendremos que sostener 

las tesis de la desigualdad, para entender el comportamiento de lo que deslumbra 

tanto en lo positivo como en lo negativo. 

No basta saber que el origen de nuestra contaminación nos da nuestra 

propia actividad, que son los automóviles y vehículos de transporte, los 

mayores colocadores en nuestra atmósf'era de dibenzopireno y del plomo, ni 

qué contaminamos nuestros acuíf'eros con aguas negras o de que mal utilizamos 

nuestra basura,o·que laemisi6n. de humos, gases y vapores de nuestras industrias 

ensucian la atm6sf'era. Ni siquiera la inf'ormaci6n cuantitativa sobre los 

niveles de contaminación, nos permite adentramos en el problema. Ya que si 

ignoramos la existencia del f'ecalismo, y echarle la basura al vecino, como 

sucede con los desechos arrojados al mar, la deatrucción de los animales 
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y las plantas que nos rodean o de la indit'erencia cuando vemos que alguien 

lo hace, ignoramos nuestro comportamiento cultural y regional ante el problema. 

Si ignoramos por otra parte, las condiciones climáticas y geográt'icas 

de la regiún, así como son vientos dominantes, humedad relativa, precipitación 

pluvial, evaporación, horas luz, radiaciones c6smicas, altura al nivel del 

mar, presencia de montaftas, etc., estamos ianorando el marco de realidad 

del mundo en donde vivimos. 

''Viajamos juntos, pasajeros de una pequel'!a nave espacial dependiente 

de sus escasas reservas de aire y tierra, todos comprometidos a guardar su 

seguridad y paz para lograr nuestra propia seguridad, preservados de la aniqui

laci6n tan sólo por el cuidado, el trabajo y, yo diría, el amor que otorgamos 

a nuestra t'rágil embarcación " ADLAI STEVENSON. 



CAPrruLO r 

llARCO JURrnrco PARA PROTEGER AL 
llEDXO AllBXEHTE. 

A.- rntroducci6n 

B.- Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

c.- Ley Federal de Protecci6n del Ambiente. 

D.- Ley de Obras Públicas. 

E.- Ley General de Salud. 

F.- Disposiciones Jurídicas Estatales y Municipales. 

G.- La Acci6n Popular en la Ley Federal de Protecci6n del Ambiente. 

H.- Legislaci6n Internacional. 

I.- La situaci6n de México en los Convenios Internacionales en los que ha 

p.articipado. 



JIAJlCO JURm:rco PARA PRODGER 
AL ICED:IO AJIB:IENTE 

a) :Introducci6n. 

México, a1 igua1 que todos 1os países del orbe, se trans:rorma y renueva 

a través de1 tiempo y de un rápido crecimiento pob1acional. Actua1mente supera 

1os ochenta mi11onea de habi tantea as<>ntados a 1o 1argo y ancho del territorio 

nacional en :f"orma un tanto desordenada. Las mayores concentraciones humanas 

se loca1izan en 1a capita1 de1 país y áreas a1edañas,así como en varias ciudades 

donde se localizan 1os mayores desarro11os induatria1es, comercia1ea, turísticos 

que cona ti tuyen po1os de atracción demogré:rica permanente. Como consecuencia 

de 1o anterior, se han generado graves prob1emas a1 medio ambiente, pues 

aesa:rortunadamente, · 1as zonas mtis densamente pobladas son 1as que crean 

situacii¡nes conf"1ictivas por 1a demanda de satisf"actores ta1es como a¡¡ua, 

transporte, alcantari11ado, vivienda, a1imentos, etcétera, 1o que han generado 

incremento de 1a contaminación· en aire, suelos, ríos, lagos, mares, costas 

y alimentos, requiriendo inversiones costosas para rehabi1itar .Y reducir 

e1 deterioro ambienta1 y con perspectivas de 1enta so1uci6n. 

b) Conatituci6n Política de 1oe Eatadoe Ullidoe llextc..-. ( 1 

Ante este panorama 1esivo y dif"ícil en a1gunas regiones, el Gobierno 

de· 1a Repúb1ica, con apoyo en las atribuciones que 1e otorga 1a Conetitución 

Po1ítica de 1os Estados Unidos Mexicanos. 

El constituyente de1 17, con visión, criterio y experiencia, así como 

inf"ormaci6n de otros países incorpor6 en nuestra Carta Magna, el ptirraf"o 

( l ) n.o. 5 de f"ebrero de 1917. 



3 -

tercero del Artículo 27, cuyo texto establece "el derecho de la Nación para 

regular en benet'icio aocial el aprovechamiento de los elementos naturalea, 

cuidar de su conservación, lograr el. desarrollo equilibrado d"el. país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana". 

El párrat'o tercero del artículo 4o. constitucional, establece el derecho 

de toda persona a la población de la aalud. Lo dispuesto por el articulo 

25, párrado aexto, en donde los aectores sociales en el desarrollo económico 

y social, aujeta a dichos sectores a apoyar e impulsar sus actividades "cuidan

do de su conservacción y el. medio ambiente". 

Por otra parte, esta. disposición se complementa con las atribuciones 

que se consignan en el artícul<> 73 ·constitucional t'racción XVI, en t'avor 

del. Congreso de la Unión, para legislar en materia de aalubridad g"neral, 

así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental que ha alcanzado 

ai tuaciones críticas en algunas zonas del. país, tales como la zona rnet»npc..lj 1:enc 

del Valle de México, la zona urbana de Guadalajara y Monterrey, CoatzncoaJcos

Minatitlán, la zona del Bajío, en diversas áreas de la f'rontera con San José 

del. Cabo, Baja Calit'ornia Sur, Bahias de Huatul.co, Oaxaca. Los puertoa como 

Acapulco, Guerrero. Lázaro Cárdenas, Michoacan. Salina Cruz, Oaxaca. Tampico, 

Veracruz y algunos otros lugares que su crecimiento y actividades industriales, 

comerciales y de servicios, padecen deterioros ecológicos que degradan loa 

ecosistemas con repercusiones directas en la salud humana. 

Este párrat'o universaliza en t'orma concisa la política ambiental.ista 

a seguir, respecto del uso y diaf'rute de los recursos naturales en f'orma 

nacional, sin olvidar el desarrollo, crecimiento y la calidad de vida a que 

tiene derecho el. ser humano. 

México, preocupado e interesado en proteger el medio ambiente preaenta 
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a la reunión de Estocolmo e:fectuada en junio de 1972 trabajos para preservar 

la degradación ecológica. Así mismo se promueve ante el Congreso de la Unión 

la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental. e 2 esto aigni:ficó una avance de reglamentación jurídica para 

evitar la destrucción de los recursos como aire, abuso o ignorencis de las 

actividades humanas y que, desde luego, repercuten ne8ativamente en la economía 

y la condición social de la población que con sus hábitos de conducta o com

portamiento irracional, con :frecuencia dafla, agota y extingue vastos recursos 

naturales cada vez más necesarios para una población creciente. 

El 13 de marzo de 1973 se publica en el ·Diario Ot"icial un nuevo Código 

Sanitario, en el que se incluyen preceptos para proteger la atmós:fera, agua, 

suelo, mar territorial, medio urbano, centros de trabajo, la regulación de 

radiaciones ionizantes, electromagnéticas y sustancias radiactivas, as! como 

el control de sustancias químicas tóxicas y peligrosas, otras actividades 

relacionadas con el medio ambiente. 

En la es:fera administrativa el Ejecutivo Federal, a t"in de dar~e vigencia 

y e:fectividad a tales ordenamientos, expide loa Reglamentos para la Prevención 

y Control de la Contaminación Atmos:f6ric1> Originada por Ja Emisión de Humos 

y Polvos; para la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas; para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Originada por la Emisión 

de Ruidos; de.Seguridad Radiológica para Uso de Equipos de Rayos X Tipo Diagnós

tico; para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento 

de Desechos y otras materias; para el Control . Sanitario de los Productos 

de la Pesca; puntualizando que ya existían otras reglamentaciones, como el 

Reglamento para loa Establecimientos Industriales o Comerciales Molestos, 

( 2 ) o.o. de 23 de marzo de 1971. 
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Insalubres o Peligrosos, el Reglamento Federal para Obras de Provisión de 

Agua Potable, Reglamento sobre Alimentos, Bebidas y Medicamentos, Reglamento 

General de Higiene y Seguridad en el Trabajo y otras disposiciones complementa

rias en la materia. 

Integrada la in:fraestructura jurídica ambiental, el Ejecutivo Federal, 

mediante acuerdo 3 ) , creó la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente 

SMA ), dependencia administrativa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

SSA y en el Reglamento Interior de la misma se estableció la estructura 

orgánica y competencia de la subsecretaría para observar, aplicar y vigilar 

las leyes y reglamentos ambiental.es en todo el país, a través de sus unidades 

administrativas. 

La legislación vigente en materia ecológica con que cuenta nuestro país, 

f\.le creada en el momento en que las condiciones ecológicas, ecc·n6micas :r 

sociales era muy diferentes a las que aétualmente vivimos. 

De esta forma se f\.lsron expidiendo disposiciones sobre diversas materias 

relacionadas con la población de loe recursos naturales, el control y prevención 

·de diversas modslidades de contaminación deterioro ambiental entre otras. 

Sin embargo al · encontrarse dispersa, en distintas legialaci6n, ll'Otivo su 

ineficiencia y falta de aplicación concreto para resolver la problemática 

existente. 

Lo _que actualmente se observa en materia ecológica, esta disgrega¿o 

en diversas layes o reglamentos que directa o indirectamente regulen la materia, 

dentro· de las que deatacen: 

Ley Federal de Caza. O.O.F. 5 de enero de 1952. 

Ley Federal de Aguas. D.O.F. 11 de enero de 1972. 

( 3 ) o.o. 29 de enero da 1972. 
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Ley General de Población. D.O.F. 7 de enero de 1974. 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. D.O.F. 7 de enero de 1976. 

Ley de Obras Públicas. 0.0.F. 30 de diciembre de 1980. 

Ley Federal de Protección al Ambiente. D.O.F. 11 de enero de 1982. 

Re:formada y adicionada. O.O.F. 28 de diciembre de 1983. 

Re:formada y adicionada. D.O.F. 27 de enero de 1984. 

Ley Federal de Turismo. D.O.F. 6.de :febrero de 1984. 

Ley:· General de Salud. D.O.F. 7 de :febrero de 1984. 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. O.O.F. 

4 de :febrero de 1985. 

Ley del Mer.o.o.F. 8 de enero de 1986. 

Ley Forestal. 0.0.F. 30 de mayo de 1986. 

Ley Federal de Pesca. O.O.F. 26 de diciembre de 1986. 

Por decreto que re:rorma y adiciona a la ley orgánica de la administración 

pública federal ( 4 ), ae instaura la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo

gía, logrando uni:ficación de las :facultades en materia de medio- ambiente 

y ordenamiento territorial ecol6¡¡ico, en una miatna dependencia que coordinará 

el conjunto. de atribuciones, anteriormente diaperaaa en dif'erentes dependencias 

¡¡ubernamentalea. 

De este modo, se establece una autoridad que apoye en. :forma congruente 

acciones de desarrollo ecológico y ambiental, cuyo objetivo primordial constitu

ye precisamente mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Lograr una le,aialaci6n conaruente, uni:forme y basada en criterio ecol6gicos 

que sean de aplicaci6r:i e:ficaz y ef'iciente. Al ser e:ricaz se acatará por su 

destinatarios, al ser e:riciente ser& capaz de dar la solución adecuada a 

( 4 ) o.o. 29 de dJ.cieaibre de 1982. 
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los problemas que regulará. Se requieren asimismo modi:ficaciones enérgicas 

dentro de la legislación vigente tanto en los aspectos preventivos como en 

los cohercitivos. 

La estrategia del Plan Nacional de Desarrol.lo ( 5 ) , prevé :f'ortalecer y 

ampliar las bases legales que permiten el or.der1amiento ecológico, se proponen 

modi:f'icaciones a la legisl.ación en materia de protección al ambiente y de 

ordenamiento territorial de l.os centrós de pobl.ación para incorporar criterios 

ecológicos en la planeación del uso del suelo. 

El objetivo :fundamental. de la ·estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 

se dirige a establecer las políticas y normas de ordenamiento ecológico, 

así como los mecanismos de gestión en la materia. 

En virtud de lo anterior, se consideró conveniente incorporar a la Ley 

de Protección al. Ambiente, un capítulo que prevea la regulación del ordenamiEnto 

ecológico y cuyas disposiciones permiten :f"ijar los mecanismosparn ots.,rvar.cia 

de procedimiento de impacto ambiental. 

También se realizaron modi:f'icaciones y adiciones a diversos artículos 

de la Ley de Obras Pública ( 6 ) y su Reglamento ( 7 ) , los cuales permiten 

la apl.icaci6n del procedimiento de impacto ambiental. 

e) Ley Federal. de Protecci6n el. Allbiente ( 8 ) 

Las grandes ciudades, el medio rural, el. aire, loa suelos, los mares 

y costas, los lagos, ríos y cuencas principales del. país, así como la :f"lora 

5 o.o. 31. de mayo de 1983. 
6 o.o. 30 de diciembre de 1990. Ref'ormada o.o. 28 de diciembre de 1983 

y o.o. 31 de diciembre de 1984. 
7 O.O. 11 de septiembre de 1981. llodi:f"icado o.o. 13 de f'ebrero de 1985. 
8 o.o. 11 de enero de 1982. Ref'ormada y adicionada O.O. Z1 de enero de 

1984. ( L.F.P.A. ) 
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y la !"auna, resienten los e:t'ectos de la degradación o deterioro· ambiental 

progresivo, por las diversas actividades socioeconómicas de una ~oblación 

de más de ochenta millones de habi tantea ma1 distribuida en el territorio 

nacional y aún con desconocimiento de lo que signi:fica el medio ambiente 

en la vida humana. Por otra parte, "encaramos múltiples limitaciones que 

nos han impedido disponer de apoyos suficientes para desarrollar programas 

y acciones de investigación, monitoreo, capacitación de personal, adquisición 

de equipos e instalaciones, dispositivos, centros de inf"ormación y educación, 

necesarios para prevsnir, rehabilitar y vigilar pronta y adecuadamente las 

áreas y los recursos expuestos o af"ectados". ( 9 

Ante eatas circunstancias es necesarios promover la colaboración de 

todos los sectores nacionales para adoptar las medidas preventivas y correctivas 

consignadas en la legislación, y que f"recuentemente encuentran resistencia 

por motivo económicos, de organización y de educación. 

"Ante los e:t'ectos nocivos de contaminación al ambiente; que son tan 

infinitos como horizontales por las causas mencionada, el propósito.de vigilar 

y proteger, la compleja creciente de la población que permita ordenar, así 

como mejorar el uso para dis:t'rutar de la naturaleza. La economía dentro de 

la vida comuni tari· tiene el próposito de educar y -.'dif"undir ·el principal 

objeto de la legialación ambiental amparada por la Ley, para que la población 

la conozca y. colabore directamente destacando la protección de su propia 

srdud, dentro de la esf"era en la que vive desarrollando sus labores, bajo 

la orientación y coordinación de las autoridade~ Federales y Municipales, 

así preservar con sensatez las condiciones ambientales y los procesos ecol~ 

( 9 ) Xnf"ormaci6n Proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Urbano 7 
Ecologia ( SEDUE ) 
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gicos" ( 10 ) 

La Ley es congruente con los objetivos de la ReCorma Administrativa 

y con los lineamientos de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Dentro de las disposiciones generales Cigura una terminología más amplia 

y actualizada; se precisa la competencia de la Secretaría de Salud, en cuento 

a la aplicación de la Ley y la coordinación· de otras dependencias Cederales 

con la propia Secretaría, de acuerdo con sus atribuciones, así como el auxilio, 

en caso necesario, de loa Gobiernos de loa Estados y de los Gobiernos de 

los Estados y de loa Ayundamientos Municipales, para el cumplimiento y aplica-

ción de la propia Ley. En su articulado Cigura la integración de áreas o 

regiones ecológicas para la conservación_de ecosistemas en peligro de destruir-

se, así como para proteger la calidad del aire y los suelos de la erosión, 

salinidad, desertiCicaci6n, urbanización, así como también de los eCectoa 

de sustancias químicas tóxicas, radiactivas, etcétera, que pueden llegar 

a modiCicar el clima de algunas regiones y provocar la desaparición o reducción 

de especies, tanto de la Clora como de l.a Cauna, con los consiguientes dai'los 

al equilibrio ecológico. 

Asimismo, consigna medidas de emergencia en situaciones peligrosas para 

loa ecosistemas, salud pública, Clora y rauna. También establecer restricciones 

en materia de importanción, producción, tenencia y uso de sustancias químicas 

t6xicaa o peligrosas, aaí como la prohibición de Cabricar, usar o importar 

aquellaá cuya tendencia, uso o diaposici6n cause contaminación grave o peligrosa 

al ambiente o a la salud pública. ( 11 ) Cabe resaltar las medidas que establece 

la Ley para restingir o suspender la instalación o Cuncionamiento de industrias 

comercios, servicios, desarrollos urbanos o cualquier otra actividad que 

10 Ibid. 
11 Ibid. 
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pueda causar o incrementar degradsci6n ambiental y dailsr los procesos ecológi-

coa. ( 12 ) 

El propio ordenamiento incluye preceptos sobre la vigilancia de la calidad 

del agua para consumo humano, el control de descargas de aguas residuales, 

la protección del medio marino, por la exploración y exp:totación de energéticos, 

las aguas interiores y marinas, y el vertimiento en el mar de hidrocarburos 

y otras sustancias nocivas. ( 13 ) 

Otro rubro importante que figura en dicho ordenamiento jurídico, es 

el control y la vigilancia de los desechos sólidos provenientea de las áreas 

urbanas y de la industria principalmente, que por su volumen creciente y 

por su alto contenido contaminante en muchos casos, debe ser objeto de cuidadosa 

atención preventiva para evitar accidentes y dailos irreversibles al medio 

ambiente. También destaca el control de la contaminación ambiental en activida-

des industriales, comerciales y deinvestigación que generan calor, radiaciones, 

ruidos y vibraciones que dailan a los ecosistemas y en f'arma directa s ls 

salud humana, y que a futuro tienen mayor ittoportancia por la crecient~ actividad 

tecnológica que producen contaminaci6n de este tipo. ( 14 ) 

En cuanto a la contaminación de alimentos, se ha previsto en la Ley 

por la importancia que tiene .para la existencia humana y por lo delicado 

y el cuidado que se debe tener en su producción, manejo y consumo, considerando 

el peligro que existe por el contacto de la fauna nociva, el uso de insecticidas 

y f'ertili zantes, así como de aditivos y otraa sustancias y residuos qurmicos 

que se incorporan a los alimentos por f'alta de c:ontrol y vigilancia, y que 

al consumirse a veces dailan gravemente la salud humana. Por otra parte, la 

12 ct'r. L.F.P.A. art. 17, 18, 19 y 20. 
13 cf'r. L.r.P.A. art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

7 33. 
14 ctr. L.F.P.A. ert. 39 y 40. 
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la proliferación de contaminantes provenientes del uso de agua~ negras de 

las descargas residuales en los cuerpos de agua y en los mares que se infiltran 

en los suelos, ha provocado la localización en los alimentos de residuos 

de metales pesados y sustancias tóxicas que pueden dañar, matar y deformar 

a los seres humanos.(15) 

También es importante mencionar dentro de la Legislación, la vigilancia 

y control que deben ejercer les autoridadea ambientales en la ejecución y 

operación de obras, tanto públicas como privadas, para evitar que deterioren 

el medio ambient.e, a través del conocimiento previo de la manifestación de 

impacto ambiental y de las medidas preventivas y correctivas para minimizarlo, 

en concordancia con lo que establece la Ley de Obras Públicas y su propio Re-

alamento. ( 16 ) 

Asimismo, establece la protección del wubiente de los erectos de radiacio-

nes ionizantes, cuya regulación era necesaria debido al incremento de mayores 

riesgos, ante las perspectivas del uso del radio, uranio y plutonio en aactivi-

dades industriales y de servicio. :( 17 ) 

En cuan:to a sanciones de carácter administrativo, se establecen multas 

que van de 5 a 10 mil días de salario mínimo aenersl para el Distrito Federal, 

por violaciones a la propia Ley; se establece arresto hasta por 36 horas 

por resistencia a su cumplimiento, así como tambUin se impone a la :Cuerza 

pública y a las autóridades competentes la obliasci6n de auxiliar para el 

d~bido cumplimiento C:e la Ley. Asimismo, son importantes para la ef"ectividad 

de la Ley las medidas de seauridad como clausuras de establecimientos contami-

( 15 ) ctr. L.P.P.A. art. 420 43. 44 7 45. 

( 16 ) Did. 

17 ch'. L.P.P.A. art. 46 0 "'7, 48• 490 50 7 51. 
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nantes, el decomiso, la retención o destrucción de sustancias y productos 

contaminados. Por último, se consignan los delitos en materias runbien

tal. ( 18 ) 

Consideramos que como complemento de la Ley, es necesario expedir los 

reglamentos correspondientes que permitan resolver acertadamen.te loe problemas 

a que nos en:rrentamos diaria y permanentemente en cuestiones ambientales; 

se pretende, y ese es el prop6ei to del Ejecutivo Federal, que la legislación 

sea operante, que sus mecanismos sean sencillos y claros y que el pert1onal 

encargado de su aplicación cuente con conocimientos, criterio, honestidad, 

experiencia, capacidad de trabajo y de servicio, así como con elementos de 

apoyo, tales como equipos y aparatos de medición, análisis, laboratorio, 

:financiamiento, etcétera. Por otra parte, otro aspecto no menos importante 

es la coordinación y cooperacion de las autoridades competentes de acuerdo 

con esta y otras disposiciones legales, pues desa:rortunadru;,Ente hemos observ3do 

:fallas y omisiones en este renglón y que se h·an tratado de superar. a través 

de la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental, Convenios con los 

Estados, instituciones de investigación y de educación superior, y bases 

que debe dársele amplia difusión entre la población, principalmente la del 

aector induatrial y paraestatal, a e:recto de encontrar respuestas positivas 

y así evitar el abuso o nealiaencia de la autoridad o el .incumplimiento de 

la ciudadanía. Re:flexionando sobre como proteger mejor al medio ambiente, 

reaulta"claro que debemos planear, unir y conjugar acciones en el nivel local, 

nacional, reaional y mundial, para conseguir un medio natural con amplias 

posibilidades de seguridad y de calidad de vida a las cuales tiene derecho 

el ser humano. 

( 18 ) ctr. L.F.P.A. art. 78, 77 7 78. 
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Finalmente, cabe señalar que la Ley ea de aplicación f'ederal, pero prevé 

acciones compartidas con las actividades locales y la participación ciudadana, 

con f'undamento en disposiciones jurídicas concurrentes, tanto f'ederales como 

estatales y municipales, para coadyuvar con el Gobierno Federal al cumplimiento 

del propio ordenamiento. 

La Ley se f'ormuló en los términos en que está concebida tomando en cuenta 

la competencia que a cada Secretaria y Departamento de Estado establece la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las disposiciones relativas 

al ·medio ambiente y ecología que f'iguran en la Ley Federal. de Aguas, Ley de 

Salud, en la Ley General de Sanidad· Fitopecuaria, en la Ley Federal del 

Trabajo, en la Ley de Obras Públicas y otros ordenamientos relaciona-

dos.( 19 

Complementan la legislación las aiguientes disposiciones reglamentarias: 

Reglamento para los Aná1isis de Potabilidad de las Aguas en ln Repú-

blica. ( 20 ) 

Reglamento para la Ocupación y Construcción de Obras en el Mar Territorial, 

·Vías Navegables, Playas y Zonas Federal. ( 21 ) 

Reglamento para loe Establecimientos Industriales o Comerciales Molestos, 

Inaalublee o Peligrosos. ( 22 

Reglamento Federal sobre Obras de Previsión da Agua PQtable. 23 

Reglamento de Ingeniaría Sanitaria relativo a Edif'icios. ( 24 ) 

Ra¡¡lamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmoe:f"érica 

19 Xnto:noac16n Proponcionada por la Secretari111 da J>e8arrol.l.o Urbano 7 
Bcol.ogia ( SEDUE ) 

( 20 ) D.O. de 9 da aapti...,re de l.935. 
( 21 ) o.o. de 30 de octubre da 1940. 
< 22 > o.o. da e da novi...,re de 1940 
( 23 ) O.O. de 2 da JuUo de 1953. 
< 24 > o.o. de 20 da mvo da 1984. 
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Originada por la Emiai6n de Humos y Polvos.( 25 ) 

Acuerdo que f'ija las Beses a que se sujetará la Fnbricación de Equipos 

y Dispositivos para Prevenir y Controlar le Contraminación Ambiental ( 26 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de Agua. ( 27 

Acuerdo que seílala el trámite de la licencia para establecer nuevas 

industrias o ampliar las existentes, a que se re:fieren los artículos 7o. 

y So. del Reglamento para la Prevenci6n y Control de la Contaminación Atmosf'éri-

ca Originada por la Emiaión de Humos y Polvos. ( 28 ) 

Decreto por el. que se modif'ican y adicionen los artículos 24 y 70 del. 

Reglamento para la Prevenci6n y Control de la Contaminación de Agues. 29 ) 

Decreto que ref'orma los artículos 17 y 59 del Reglamento para l.a Prevenci6n 

y Control de la Contaminaci6n Atm6sf'erice Oriaineda por le Emisi6n de Humos 

y Polvos. ( 30 ) 

Reglamento para la Prevención y Control. de la Contaminación Ambiental 

Originada por la Emisión de Ruidos. ( 31 ) 

Decreto que f'ija los l.ímites permisibles de emisiones de l.os gases de 

escape de los vehículos automotores nuevos, que usen gasolina como combusti-

bl.es.( 32 ) 

Decreto por el que se crean J.a Comisión Nacional de Desarrollo de las 

Franjas Fronterizas y Zonas Libres y la Coordinación General de Proarama 

Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres. ( 33 

e 25 ) n.o. de 17 de aepttembre de 1971. 
e 26 ) n.o. de 14 de JuJ.io de 1972. 
e 27 ) n.o. de 29 de aarzo de 1973. 
e 28 ) n.o. de 1a de ..,.to de·1975. 
e 29 ) n.o. de 22 de diciellbre de 1975. 
e 30 ) n.o. de 22 de diciellbre de 1975. 
e 31 ) n.o. de 2 de -•ro de 1978. 
e 32 ) n.o. de 29 de octubre de 1976. 
e 33 ) n.o. de 22 de Junio.de 1977. 
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Reglamento de Seguridad Radiol6gica para el Uso de Equipos de Rayos 

X Tipo Diagn6stico. ( 34 ) 

Base de entendimiento a que se sujetará la ejecuci6n de acciones coordi-

nadas de la Secretaría de Agricultura y Recursos hidráulicos, Salubridad 

y Asistencia, Turismo, Asentamientos Humanos y Obras Públicas y_de Programación 

y Presupuesto, para la :formulaci6n de estudios de obras y pera lugares de 

desarrollo turístico. ( 35 ) 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 

con:forme al cual el Gobierno Federal participará en el ordenamiento y regulación 

de los Asentamientos Humanos. ( 36 ) 

Versi6n Abrevi&da del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. ( 37 ) 

Reglamento General de.Seguridad e Higiene en el Trabajo. ( 38) 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Intersecretarial de Saneamiento 

Ambiental. ( 39 

Reglamento pera Prevenir y Controlar la Contaminaci6n del Mar por Verti-

miento de Desechos y Otras Materias. ( 40 >. 
Decreto por que se establecen zonas geográ:ficas para la ejecuci6n del 

Programa de Estímulo para la Desconcentración Territorial de las Actividades 

Industriales, previsto por el· Plan Nacional. de Desarrollo Urbano. ( 41 ) 

Plan Nacional. de Desarrollo. Industrial. (· 42 ) 

Acuerdo por el que . se aprueba el Progama Coordinado para Mejorar la 

( 34 ) ~.o.: de 25 de abril de ~978. 
( 35 ) o.o. de 9 de 1111,J'O de 1978. 
( 36 ) o.o. de 19 de IMVO. de 1978. 
( 37 ) o.o. de 12 de Junio .de 1978. 
( 38 ) o.o. de 5 de Julio de 1978. 
( 39 ) o.o. de 25 de agosto de 1978. 
( 40 ) o.o. de 23 de enero de 1979. 
( 41 ) o.o. de 2 de l'ebrero de 1979. 
( 42 ) o.o. de 17 de me.yo de 1979. 
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Calidad del Aire en el Valle de México. ( 43 

Acuerdo por el que se establecen las bases y las zonas geográficas para 

la ejecución, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, del Programa de Integración Regional de Servicios Urbanos.( 44) 

Acuerdo por el que la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

conjuntamente con las demás Secretarías que se sei'ialan 1 podrán en operación 

y llevarán a efecto el Programa de Dotación de Infraestructura para Comunidades 

y Parque Industriales y Pesqueros. ( 45 ) 

Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexica-

nos. ( 46 ) 

Decreto de Promulgación del Protocolo relativo a la intervención en 

Alta Mar en Casos de Contaminación del Mar por Sustancias Distintas de los 

Hidrocarburos. ( 47 

Reglamento para el Control Sanitario de los Productos de la Pesca. ( 48 

Acuerdo por el que se f'acul ta a la Subsecretaría de Me.Joramiento del 

Ambiente para crear y otorgar el Certificado de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. ( 49 ) 

Decreto que establece los estímulos f'iscales para el f'omento de la acti

vidad prev~ntiva de la contaminación ambiental. ( 50 ) 

Decreto por. el que se adiciona el Artículo 4o. del diverso que establece 

las zonas geográficas ·para la ejecución del Programa de Estímulos para la 

( 43 ) o.o. de 7 de diciembre de 1979. 
( 44 ) o.o. de 11 de diciellbre de 1979. 
( 45 ) D.O. de 26 de diciembre de 1979. 
( 46 ) D.O. de 18 de enero de 1980. 
( 47 ) o.o. de 19 de 11a70 de 1980. 
( 48 ) o.o. de 7 de jWliO de 1980. 
( 49 ) D.O. de 5 de enero de 1981. 
( 50 ) D.O. de 23 de marzo de 1981. 
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Desconcentración Territorial de las. ActividadGs Industriales, publicado el 

2 de f'ebrero de 1979. ( 51 ) 

Acuerdo por el que el Plan Nacional de Contingencias para Combatir y 

Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en e1 Mar 

será de carácter permanente y de interés social. ( 52 ) 

Acuerdo por al que se autoriza la constitución del Fondo ·Nacional para 

Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. 53 ) 

Reglamento de la Ley de Obras Pública. ( 54 

d) Ley de Obi:as Pútilicas. ( 55 ) 

Este ordenamiento es ·muy importante para la protección del ambiente, 

al disponer en su articulado la obligación para las dependencias f'ederales 

y paraestatales que f'rente a cualquier proyecto de obras que pueda deteriorar 

o af'ectar el medio ambiente, están obligadas a prevenir y tomar las acciones 

o medid~s adecuadas para minimizar y, en todo caso, restaurar las áreas daffadas 

con los trabajos u obras. 

Asimismo, el Reglameinto ( 56 ) de la ley da competencia a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología para apiicar y vigilar a las ejecutoras respon

sables de ios proyectos, a f'ín de que cumplan con las medidas técnicas que 

se especif'iquel\ en los proyectos o las modaf'icaciones que se recomienden, 

( 51 o.o. de 24 de marzo de 1981. 
( 52 o.o. de 15 de abrJ.l de i981. 
( 53 o.o. de 15 de julJ.o de 1981.7 o.o. 13 de f'ebrero de 1985. 
( 54 o.o. de 11 de eeptJ.embre de 1981. 
( 55 o.o. de 30 de diciembre de 1980. Ref'ormada o.o~ 28 de diciembre de 

1983 7 O.O. de 31 de diciembre de 1984. 

56 ) o.o. de 11 de aeptiembre de 1981 • ...U.f'icado o.o. de 13 de f"ebrero 
ele 1985. 
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para no dailar los recursos naturales o exponer la salud o seguridad de la 

población, aean trabajadores o asentamientos humanos. Máxime que las ol;ras 

públicas son las de mayor peligro, por la magnitud, costo y materia, así 

como por el relativo cuidado o control del personal encargado de las obras 

para proteger el medio ambiente. 

e) Ley General. de Sal.ud. e 57 ) 

La Ley General de Salud en vigor es el octavo or~enamiento en esta materia, 

pues el primer data de 1893, y de acuerdo con las necesidades y circuntru1cias 

del país, a los tiempoa, avances y crecimiento de la población, se ha modi:f'icado 

y mejores para tratar de atender sanitariamente al mayor número de personas, 

en los aspectos preventivos y curativos, así como mejorar las condiciones 

ambientales en que nace y se desenvuelve la población. 

Es así como la Ley General de Salud establece en su artículo 3o. que 

es materia de salubridad general, :rracción III, el saneamiento del' ambiente; 

:f'racción XIII, la prevención y control de enrermedades y accidentes que a:f'ecten 

la salud pública; :rracción XVI, Promoción de la Salud¡ Artículo 110 y 111, 

Educación ·para la Salud¡ Artículo 112 y 11.3, e:rectos del medio ambiente en 

la Salud¡ Artíc.ulo 116 al 127, contribuyendo de esta :rorma al mejoramiento, 

conservaciones y restauración del medio ambiente tendiente a preservar la 

salud, así como de prevención y control de aquellas condiciones del ambiente 

que perjudican a la salud humana. 

En los artículos subsecuentes incluye preceptos para controlar la sanidad 

en materia de migración¡ Artículo 360 a 362, Sanidad marítima, a~ra y terrestre; 

( 57 ) D.O. 7 de -el'O de 1984. 
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Artículo 363 al 367, importación y exportación¡ Artícul.o 283 al 299 . Plagicidas, 

:rertil.izantes y substancias tóxicas Artículo 278 al 282 asimismo contiene 

disposiciones sobre la creación, ampliaci6n o modificación de las áreas urbana, 

de las vías generales de comunicaci6n y de transporte, de los comentarios 

y de Higiene ocupacional. 

:t') Diapoaicionea Jurídic- htatal.ea 7 llunicipal.-. 

El municipio en materia ecológico de acuerdo a el Artículo 115 Consti tu-

cional. 

La re:t'orma al Artículo 115 de la Constitución de la República y la adecua-

ción en las Constituciones de loa Estados devolvió a los municipios todas 

aquellas atribuciones relacionadas en la función primordial de estas insti tu-

ciones. 

El presidente Lic. Miguel de la Madrid en su exposición de motivos de 

la iniciativa para ra:t'ormar el 115 expresó "El municipio es la comunidad 

. social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa 

para cumplir · esta lilran tarea nacional, · nadie m6a que la comunidad organizada 

y sctualmente participativa puede asumir la condición de un cambio cualitativo 

en el desarrollo económico, públ.ico y social, capaz de permitir un desarrollo 

intearal •. ( 58 · ) 

Siaue &&reilando: "Los municipios, por su estrecho y directo contacto 

con la población, constitUl'en las aut6nticss escuel.aa de la democracia y 

que solo podremos loarar su oraanización como estructura y célula pública, 

cont'i6ndole desde la cona ti tuci6n los ele-ntos y atributo• conceptuabl .. 

( se ) rntci•tl- de Le7 .,.._t:ada al. Oonpeao de la Ql16n. d. Z1 da dicitlllbre 
da 1882. 
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de nuestros principios republicanos traducidos en tres niveles de gobierno: 

Federación, EstaC:os y Municipio."( .59 

La ref'orma al ll.5 constitucional queda enmarcada en una f'orma general 

para todos loe municipios dando las reglas básicas y dejando a los estados 

la regulación a au constitución y leyes locales. La f'racción V del ref'erido 

artículo J.15 r.oncibe la necesidad de conf'erir a loe municipios la f'acul tad 

de planear el desarrollo urbano, su plan~ación y crer.imiento racional, mediante 

la elaboración de planes de desarrollo urbano, creación y administración· 

de sus reservas territoriales, el control y vigilancia del uso del suelo, 

la regulación de la tenencia de la tierra, el otoraamiento de licencias y 

permisos para construcciones, la cresción y administración de zonas de reservas 

ecológicas, todo ello dentro del marco constitucional del artículo 27. 

En todos loe casos, deberá considerarse seriamente la capacidad administra-

ti va y económica de loe· municipios y la participación ciudadana,· lo cual 

será determinante para reíntegraral municipio las f'unciones que le son propias. 

La Federación y el Estado deberán respaldar las f'acul tades dele¡¡adas 

a loe Municipios que cuenten con la capacidad ejecutiva que conlleva este 

cambj,o de procedimi_ento y trene:fer!rsele el presupuesto correspondiente. 

En loe Municipios que no se cumplan con ef'iciencia las respunaabilidadea 

y :facultades derivadas del artículo 115 conatitucional, loa ¡¡obiernoa :federal.ea 

y estatales deberán rr.antener la aplicación de las leyes en bene:ficio de la 

comunidad y buscar e incentivar, educando a la comunidad y a loa f'uncionarioa, 

para que participen. 

Se recomienda como procedimiento operativo el siguiente ( eo ) : 

lo. Formar comit6a per111anentee de consulta popular para descubrir loa 

59 Ddd. 
60 Ibld •. 
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problemas ecológicos más urgentes s importantes. 

20. Estudiar los problemas ecológicos descubiertos hasta análisis y evelue-

ción. 

3o. Formar los proyectos de solución o prevención contemplando alternativas 

viables jerarquizadas de acuerdo a le problemática de conjunto social a los 

tres niveles sd!ninistretivos 11\UrÚ.cipal, estatal y Cederel. 

4o. Establecer sistema operacionales a largo plazo que contemplen metes 

e corto plazo que permitan su permanente evaluación. 

So. Pare hacer todo eso posibl~ se requiere le acción organizada legisla

tiva, enmarcar el procedimiento que deben seguirse desde le autoridad hasta 

el ciudadano. 

6o. Los problemas ecológicos más sobresalientes se encuentran en loa 

municipios del área metropolitana, por lo que se sugiere, con rundemento 

en le erección VI del artículo 115 cona ti tucionel se celebran convenios de 

colaboración entre los municipios del área pare Cormer los comités integrados 

para eutoridadea, ciudedeÍtos, iniciativa privada y asociación es creada para 

esos Cines. 

Con bese en le Constituci6n Política del país, y en lo que disponen 

lea diversas leyes Cederales y re¡:lementos así como lo que disponen· les 

propias constituciones locelea, l.eyes y reglamentos emanados de lea mismss, 

los gobiernos de loa Estados y loa Ayuntamientos Municipales tienen Cacultades 

pare actuar directamente en materia de protección del medio ambiente o como 

auxiliares del Gobierno Federal, de tal manera que puedan aplicarse las disposi

ciones que rigen sobre ordenación territorial, uso del suelo, abastecimiento 

de egua potable, alcantarillado, servicios de limpia y disposición de basuras, 

mercados públicos, rastros, policía y tránsito, hospitales, cementerios, 
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escuelas, fauna nociva, etcétera. En consecuencia, concurren o coadyuvan 

en los términos de la legislación a resolver los problemas ambientales que 

surjan de las actividades humanas en el. nivel. municipal, estatal o nacio-

nal.( 6l.• 

"La ley establece un recurso contra las medidas administra'!'! vas. Así, 

después de levantada un acta de inspección, el. interesado tendrá, dentro 

de un .. pl.azo no menor de cinco días hábil.es y mayor de quince, para que comparez-

ca a manifestar l.o que a su derecho convenga. Oído el presunto infractor 

o su representaute legal., con l.as pruebas ofrecidas y desahogadas. se dictará 

l.a resol.uci6n que proceda. Pero si no compareciere, dentro del. plazo fijado, 

se procederá a dictar resolución en rebeldía. Así l.o disponen los artículos 

57 a. 61. 

Este recursos de incont'ormidad, lo especif"ica el artículo 64, indicando 

que debe ser recurrido en el término de quince días hábiles, sigüientes a 

la fecha de su notificación. Transcurrido el. término expresado, l.a autoridad 

correspondiente turnará el expediente con su opinión a la Secretaría de Desa-

rroll.o Urbano y Ecología."( 62 ) 

a> La acci6n popular en l.a Le)' Federal. de 

Protecc16n del Allbiente. 

La atención de la contaminación y otros proceaos que afectan las condicio-

nea ambientales requiere preocupación permanente e inversiones que varían 

según la ~i tud del deterioro ecoló¡¡ico para restaurar y mejorar las áreas 

61 cfr. L.F.P.A. art. &•. 7•. e•, 9•, 10 7 11. 
62 Palacios Luna, Manuel R. "DERECR> l!l:COllmlICO U llKXICIO". Ed. Porrúa, 

la. Ed1ci6n, M6x1co, 1985. Paa. 264. 
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y las especies a:fectadas. Como los dai'los al medio ambiente y a la ecolcgía 

repercuten en la salud e integridad humana, se han adoptado en la legislación 

medidas preventivas y correctivas no s6lo a cargo de las autoridades responsa-

bles, sino que también se hs promovido la colaboración de los particulares 

a través de los grupos organizados como son las Cámaras Industriales, de Co-

mercio, instituciones civiles, de investigación y de las población en general 

para colaborar con estudios e investigaciones o denunciar irregularidades 

o abuso que causan el deterioro de la naturaleza y sus elementos. Es importante 

que las autoridades competentes aprovechen tales aportaciones, así como que 

tomen las providencias necesarias para prevenir, contr~lar y corregir las 

de:ficiencias, y reparar los dai'los de ser·:ractible. 

Tal y como lo establece el capítulo decimo segundo de la Ley Federal 

de Producción al Ambien~o.( 63 ) 

h) Legislación Inter·uacional. 

En cuestiones ambientales, la contaminación y los daños ecológicos se 

extienden por todo el orbe en f'orma persistente y cada vez más peligrosa, 

\ 
af'ectando la calidad del aire, de los suelos, de los mares, de los recursos 

marinos, de loa alimentos, de la f'lora y de la f'auna, sobre todo a las zonas 

de mayor concentración demográf'ica, con carencias económicas, f'alta de salubri-

dad, deº educación y de tecnología para resolver los problemas ambientales 

en f'orma integral. México, como país en desarrollo, padece situaciones graves 

en algunas áreas geográf'icaa, en materia de aguas, suelos y alimentos principal-

mente y, para tratar de corregir. y mejorar las causas y ef'ectos que dal'lan 
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su medio ambiente, ha participado internacionalmente con programas para mejorar 

la calidad del aire del Valle de México, derrame de hidrocarburos y otras 

sustancias nocivas; sobre protección, importaci6n y uso de sustancias químicas, 

desertificación de suelos, dotación de agua potable al mayor número de comuni-

dades a través del Programa del Decenio del Agua, Programa para la Protección 

Ambiental del Mar Caribe, Programa de Asentamientos Humanos, de Educación, 

Capacitación y Adiestramiento, de Protección a la Calidad de los Alimentos, 

Programa Binacionales con el Gobierno de los Estados Unidos para prevenir 

y controlar la contaminación ambiental en la zona t'ronteriza, Programa para 

proteger nuestra área costeras y el medio marino. Para todas estas actividades 

se ha contado con el apoyo y colaboración de la Senretaría de Relaciones 

Exteriores y de organismos internacionales como el Programa de laa Naciones 

Pr1 ñf's para ~l '1'~dio Arnbfent~. pnra el Desarrollo, Organ:!.zaci6n Marítima 

Intergubernamental, Organización Sanitaria Panamericana, Organización Mundial de 

la Salud, y otros organismos interesados. 

La celebración de la Conferencia de Estocolmo dio origen a importantes 

hechos en el nivel internacional, aglutinándose por primera vez los. es.fuerzas 

en materia ambiental en el seno del sistema de las Naciones Unidas, en una 

sola institución creada para el e.fflcto: el Programa de las Naciones Unidas 

para el medio ambiente. 

La acción internacional de un país refleja la situación que en él prevalece 

en el nivel interno. El caso de México no es la excepción y aun cuando su 

participación internacional se ha llevado a cabo de manera constante, la 

~alta de prioridades ambientales en lo nacional ha incidido en al.aunas deficien

cias de participación tanto en el seno de los organismo internacionales como 

en el del hechos importantes sobre la materia y en los convenios multilaterales 

7 bilaterales existentes. En tal participación 11e observa que, por un lado, 
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han habido participaciones interesantes del país ante la UNESCO, a través 

de la Comisión Oceonográfica Intergubernamental, .así como ante el PNUMA; 

por otro lado. han habido acciones pobres dentro de organismos como la OCMI 

o la OMS, y posiciones débiles y hasta desordenadas, en materia de convenios 

internacionales. 

Tanto como base lo anterior, se desprenden consideraciones paco halagUeñas 

respecto a las perspectivas para la participación de México en los organismos 

internacionales. en concordancia con la nueva trayectoria internacional descri

ta. Más aún, resulta difícil pronosticar el grado de atención que pueda or.orgar

se a tales perspectivas, en virtud de que las acciones específicas requeridas 

por cada uno de los marcos aludidos, conllevan la necesidad de desarrollar 

mayores esfuerzos que loa llevados a cabo hasta el momento por el país.-, en 

la esfera del medio ambiente. Esto es particularmente cierto en lo relacionado 

con la necesidad de definir una política nacional ambiental, encuadrada dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo, que fije objetivos y coordine actividades. 

En este contexto es deseable que las autoridades mexicanas responsables de 

tales aspectos prevean lo conducente para otorgar la debida importancia a 

los miamoa,y desarrollar los esfuerzos complementarios requeridos. 

i) La aituaci6n de 116xico en loa convenios internacionales 

en loa que ha participado. 

El artículo 133 de la Constitución Política Mexicana concede a loa conve

nios internacionales firmados por México todas laa prerrogativas y obligaciones 

de las leyes mexicanas. Además, México ha defendido la tésia de que es a 

través de la cooperación entre loa países como se deben resolver loa problemas 
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ambientales que trasciendan las fronteras nacionales. 

"A instancias de organismos como la OCMI, la FAO, la UNESCO, la OIT, 

etcétera, así como de algunos gobiernes, de 1921 a la fecha han sido creados 

82 convenios internacionales sobre cuestiones específicas de preservación 

del medio ambiente. De ellos, 40 incumben directa o indirectamente a nuestro 

país, adhiriéndose únicamente a los 14 siguientes: Convenio relativo al empleo 

de la cerusa en la pintura; Convención para la protección de la flora, de 

la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América; 

Convención Internacional ce la pesca de la ballena; Convención Internacional 

de protección fitosanitaria; Convención Internacional para la prevención 

de la contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos; Convención 

sobre la plataforma continental; Convención sobre la alta mar; Convención 

sobre pesca y conservac16n de los recursos vivos de la alta mar: Tratado 

por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en 

el espacio ul traterrestre y debajo del agua; Convenio Internacional relativa 

a la intervención en alta mar en los casos de accidente de contaminación 

de las aguas de mar por hidrocarburos; Protocolo relativo a la intervención 

en el alta mar en casos de contaminación del mar por sustancias distintas 

de hidrocarbm·os; Convenios sobre la prohibición del desarrollo, la producción 

y· el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y . toxicas· y 

sobre sus destrucción·; Convenios sobre la prevención de la contaminación 

del mar por vertimiento de desechos ·y otras materias; Protocolo de 1978 relativo 

al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques. 

De manera suspicas podemos decir que la actitud de México f'rente a su 

compromiso como signatario de dichos convenios se ha limitado generalmente 

a la adopción de disposiciones y medidas nacionales encaminadas a proteger 
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a1gunos recursos naturales, como es el caso de la Convención para la protección 

de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas, donde las disposiciones 

se refieren a la preservación de las especies y géneros de la fauna silvestre. 

Asimismo, puede sef'ialarse en e1 Ejecutivo Federal, en cumplimiento con la 

Convención Internacional de la pesca de la ballena, declaró una zona nacional 

de ref'ugio para ballenas y ballenatos. 

En otros casos, como es el de la Convención de protección :fi tosani taria, 

~éxico ha desarrollado además un intercambio de experiencias científicas 

dentro del programa nacional contra la mosca del Mediterráneo con la FAO, 

la OIFA, la OMS y el gobierno de los Estados Unidos; y se ha prestado ayuda 

econ6rnica y técnica a· Nicaragua. 

En lo que 11e refiere a los Convenios sobre prohibición de ensayos con 

armas nucleares y desarrollo de armas bacteriológicas, la posición de México 

ha sido reafirmante de uno de los principios de su política exterior relativa 

a la lucha contra el arrnamentismo mundial y a la proliferación de armas nu

cleares. 

Particularmente importante es el revisar someramente los convenios r~lati

voa a la prevenci6n de la contaminaci6n marina y la actitud adoptada por 

nuestro gobierno, en virtud de ser el tema más abordado en loa convenios 

internacionales. 

"México se adhirió en 1958 al Convenio Internacional para prevenir la 

contaminaci6n de hidrocarburo13 de Londres de 1954, cuyo objetivo se restringi6 

a la contaminación procedente de buques. Ahora bien, independientemente de 

l.aa laaunas jurídicas que reveló con el tiempo este primer intento de normaci6n 

.internacional en la materia, México no ha adoptado hasta la :fecha la enmienda 

al convenio hecha en 1962, ni la de 1971, relativas la primera a la posibilidad 
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da proponer "la extensión de cualquier zona de protección hasta un máximo 

de 100 millas de la costa", y la segunda, relativa a "la regulación de los 

tanques ./Y la 1imi taci6n de su tamaño", con el fin de prevenir un desastre 

a consecuencia de una contaminaci6n accidental. 

En 1969 se f'irman dos convenios, uno de Derecho Político relativo a 

la intervención en alta mar en casos de contaminación accidental por hidrocarbu-

ros y otros, de Derecho Privado, sobre responsabilidad civil en caso de 

contaminación. Sin embargo, México se adhiere únicamente al de D~recho Público, 

dejando a un lado el de responsabilidad civil, y con ello dejando al margen 

de protección a sus aguas marinas en caso de ocurrir un incidente contaminante 

en alguna zona cercana de alta mar. 

En 1973, se f'irma an Londres lo que es en la actualidad un modelo de 

r.eglamentación en la materia, el Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación marina desde buques. Dicho instrumento no ha sido . adoptado 

por México en virtud do que "sus buques no están en posibilidad de cumplir 

con las disposiciones técnlcas que f'ija el convenio". Esta decisión, cuestiona

bles para un ambientalista debiera ser revisada, sobre todo que México sí 

se adhiere al protocolo de este mismo convenio de 1978, por el que se amplía 

la acción.del instrumento original. 

En lo que . se ref'iere al. Convenio Internacional sobre prevención de la 

contaminación marina por vertimientos de 1972, México ha f'ormado parte del 

.mismo desde 1975 y más aún, ha promulgado un reglamento sobre la materia 

desde 1978. Sin embargo, el convenio y el. reglamento acu~an algunas def'iciencias 

y lagunas que le imp~den, por sí mismos, consti tUirse en una f'orma ef'iciente 

de prevención y control de la contaminación de nuestras aguas nacionales. 

Por todo lo anteriormente mencionado se puede concluir que la actitud 
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del país, en relación con los convenios internacionales en materia ambiental 

que ha t'irmado, es todavía debíl y desarticulada, lo que impide considerar 

a estas normas internaciona1es, constituidas en nacionales, como suficientes 

o significantes en la prevención y control de la contaminación ambiental 

del país. 

Por otra parte, de los 82 convenios internacionales creados a la fecha 

en el ámbito que nos ocupa, son 22 lo que representan interés para. México, 

y de los cuales el peía no es signatario. De esta manera sería conveniente 

que Mi!xico se adhiera a la mayoría de tales convenios internaci<>nalcs de 

loa que hasta la t'echs no ha formado parte, teles como: la Convenci6n de 

Viene sobre responsabilidad civil por daños nucleares, el Convenio sobre 

la consti tuci6n de un t'ondo internacional de indemnización por d9ños causados 

por la cont.aminaci6n de hidrocarburos, el Convenio Internacional sobre preven-

ci6n de la contaminación originada por buques; o lo Convenios sobre las marismas 

de importancia Intenacionel, de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, 

o de la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, 

Cabe destacar que e la fecha las acciones más :firmes tendientes a la 

edhesi6n de fll6xico a un convenio de esta naturaleza, han sido las relativas 

a los convenios sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de 

flore y :fauna silvestre, y sobre el convenio para prevenir la contamineci6n 

originada por buques. En el primero, mediante le participación de la· SARH, 

en calidad de observador, dentro de las reuniones de las partea contratantes, 

celebradas hasta la :fecha; y, en él se¡¡undo, mediante la recomendaci6n de 

la Secretaría de Marina a nuestra cancillería pare gestiones la adhesi6n 

correspondiente." ( 64 ) 

( 64) Inf'ormaci6n Proporcionada por l.a Secretaría de Rel.acionea Exteriores. 
( S.R.E. ) 
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JIEDXO AMBIENTE Y DESARROLLO 

a) Contradiciones.entre medio ambiente y desarrollo. 

¿Cómo mantener las condiciones ecológicas óptimas, el equilibrio de 

la naturaleza y aus efectpe bonancibles en la humanidad sin t'renar el desarrollo 

entiendiendo por éste su ref'lejo directa en el progreso general y el individuo? 

La experiencia demuestra que el mundo y sus dif'erentee sociedades, en su 

afán de aprovechamiento utilitario de loe recursos, generalmente en benef'icio 

de una parte y no de toda la sociedad, se viene enfrentando a ese dilema, 

Je donde han surgido las acciones internacionales y nacionales que constituyen 

una o varias políticas del medio ambient~ y sobre la calidad de la vida. 

Entre las premisas y condiciones económico-sociales, que constituyen 

punto de partida o son consecuencias del accionar público, y loe problemas 

del medio ambiente, existe una relación no siempre armónica pero jamás ineepara-

ble en el análisis y loe resultados. En la amplia introducción a "Estilo 

de desarrollo y medio ambiente en la América Latina" ae lee esta advertencia: 

"El proceso de desarrollo eocioecon6mico... por implicar la utilización de 

recursos, generación de desechos y desperdicios, desplazamiento de población 

y actividades productivas, y otros procesos que alteran loe ecosistemas, 

afecta con su dinimica, de diversas maneras, a la bioefera, y con ello, a 

su vez, al propio desarrollo, generando así nuevas condiciones para el proceso 

ulterior del desarrollo, y así simultánea y sucesivamente." ( 1 ) 

Loa estudios de la Comisión Económica para Aniérléa-o..tai>i~a (CEPAL) bajo 

la inf'luencia de la acción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

{ 1 ) "ESTILO DE DESARROLLO Y llEDIO AllBIElft'E 1111 LA AllERICA LATINA". Selección 
de O. Sunkel y N. Gligo. Fondo de Cultura Econ6mica. México. 1980. 
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Ambiente (PNUMA), han sugerido que no habría conf"lictos entre el desarrollo 

y la calidad ambiental siempre y cuando a) "se aceptara que el objetivo de 

toda acción política nacional e internacional es mejorar la calidad de la 

la vida de la población; b) se reconociera que la producción debiera orientarse 

a satisfacer las necesidades básicas de la población; c) ae combinaran armónica-

mente todos los factores de la producción, incluidos las tecnología, la mano 

de obra y el propio medio ambiente; d) se reconociera que la calidad del 

ambiente es parte de la ca1idad de la vida y que, por lo tanto, ea imposible 

tratarlo en forma separada de los demás' componentes del sistema humano, y 

e) los procesos de desarrollo y de manejo del medio ambiente se orientarán 

teniendo en cuenta su contribucción a la calidad de la vida" ( 2 ) 

El problema de la calidad de la vida está dentro de la política, que 

ha de disponer la forma de emplear loa recursos científicos y técnicos e 

incluir a la práctica de la más elemental solidaridad humana, para alcanzarla 

en sucesivos mejoramientos cualitativos. Ea decir, no puede lograrse para 

todos o para muchos más, en una sociedad de privile¡¡ios ostentosos frente 

a pauperizaciones masivas no puede lograrse sin un desarrollo económico y 

social de contenido equitativo. Es preciso partir por reconocer que el desarro

llo económico, social y el medio ambiente se condicionan mutuamente; la sociedad 

humana y su entorno biofísico natural conforman un sólo sistema· ¡¡lobal de 

interdependencia. 

Pero aun así habría de pre¡¡untarse, sobre qué calidad de la vida y de 

la calidad de la vida de quiénes se trata. 

Porque si en principio, como humana y justamente ha de ser, se trata 

( 2 "LA DillEllSION AllBD!lftAL DI LOS ESTADOS ESTILOS DB DESARROLLO DE .AllBRICA 
LATillA".Oswaldo Sunken. PNUA/CEPAL. Julio de 1981. 
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de la ealidad de la vida de todo y de cada uno, esto no puede verse ni menos 

actuarse por y para cada individuo. Como la receta médica que a cada cual 

se otorgue, adecuada a su caso c1inico, sino socialmente~ dada 1a generalización 

de los dai'los y beneficios que se reciben del medio ambiente común, global. 

Medio ambiente para todos, sociedad formada po~ todos y para todos. 

Por lo tanto, el carácter social de la vida del co_njunto, su estructura 

y funcionamiento, influyen en el carácter, equilibrio y desequilibrio, bondad 

y dafto cuusado muchas veces por el hombre mismo al medio ambiente. 

En consecuencia·, a partir de ls acci6n generalizada. inobjetable como 

presupuesto giobal, de la calidad de la vida y de su soporte, el medio ambiente, 

no debiera olvidarse que existen diversas clases social.es¡ además que no 

llega a todos por igual, en una comunidad nacional o local -ni tampoco en 

un .Plano máa estratligicos del universo- el perjuicio de una alteraci6n del 

medio ambiente, Y tampoco el mejoramiento de las cualidades del medio ambiente, 

pues no todos los estractos sociales estén situados en condiciones equivalentes 

en el medio físico ni disponen de los r.1ismos recursos protectores ante la 

.dearadaci6n, ni son aaumidores en el caso opuesto, de la auperaci6n cualitativa. 

Haciendo comparaciones simples, diríamos que ante una humareda contaminante 

aenerada en un sitio deterl"inado donde habitan pobres y ricos, unos y otros 

estarian expuestos, en principios fisicos, a sufrir sus efectos nocivos. 

Pero ¿esterAn en el mismo ei tio rico y pobres, o son los pobres quienes se 

hallan siempre más cerca de donde loe fen6menos contaminantes ocurren?. Tampoco 

sufren el mismo dal'lo los trabajadores de una fábrica que utilice materiales 

emisores de contaminantes, metidos directamente en su faena productora, que 

sus directores y dueftos, aun siendo éstos de aquellos que vayan a la f6brica, 

no di¡¡amos ya de quienes la poseen bajo al amparo de las acciones y de distantes 
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oficinas de dirección administrativa. Y así sucede también en los barrios 

y f'ormaciones de aluvión surgidos en torno de las instalaciones fabriles, 

que prácticamente tocan los desperdicios contaminantes y sus efluvios. 

Vemos en las estructuras económico-sociales, que la tierra como base 

de asentamientos humanos diversos y los medios para vivirla, calificarla 

y disponer del entorno, cambia de valor. Unoa hombres, unos sectores o una 

clase, pueden pagarla en condiciones mejores; otros, no. Unos habitan en 

buenos espacios ambientales, con mejor y abundante agua, sanidad, más vegeta

ción, menos ruidos. Ellos están más cerca del ideal ambiental inmediato, 

doméatico, del contacto individual y de la parte que e su comunidad o su 

familia corresponde tomar, porque pueden, de un medio ambiente calificado. 

Así pues, el medio ambiente se paga, tiene su precio y su posición en 

la economía. En este sentido puede decirse que por inferencia en el esquema 

económico-social, el medio ambiente está sometido también a leyea de' mercado 

en sociedades predominantemente mercantiles. Claro eatá que tamb~én au comparti

da, porque una excesiva artificialización del medio para hacerlo más agradable 

a ciertos asentamientos humanos privilegiados, a travéa de la abundancia, 

introduce al lujo y al desperdicio, a una irracionalidad determinada por 

el prestigio social que también ataca al medio ambiente natural, al ecosistema, 

el que, por serlo, abarca la presencia del hombre en su relación con el conjunto 

biof'!sico del cual forma parte. 

Si insistimos en las diferenciaa dentro del mal común que si&nifica 

la degradación del medio ambiente, es para incidir en . que la calidad de la 

vida no debe constituirse en una aspiración lejana y abstracta, ilusioria 

o idílica, sino que está al alcance de la vida misma del h~mbre, por medio 

de su acción política en el enfoque de las estructuras y de los problemas 
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económico-sociales. 

A mayor abundamiento, otros especialistas, Lucio kowarick, en su trabajo 

"El precio del progreso: crecimiento económico, expoliación urbana y la cuestión 

del medio ambiente" ( 3 ) , al abordar el caso braailei'lo en torno al de Sao 

Paulo, pero con valor de generalizaci6n, advierte que: "son frecuentes las 

declaración se de q.>e eetá poniéndose en peligro la llamada calidad de la vide sin 

que se especif'ique en f'orme exacta de qué peligro y de qué calidad se_ trata, 

ni mucho menos sobre la vida de quién se está hablando. En otras palabras, 

se generaliza un problema que indudablemente tiene ef'ectos muy diversos sobre 

las dif'erentea capas sociales. Tan es así que los efectos de la contaminación 

del aire en 
. / 

loa ojos y les gargantas de lea cla:::cs acomodadas nada tienen 

que ver con loa de la contaminación ambiental derivada de le falta de aaneamien-

to básico sobre loa habitantes de las periferias, o adn más con las consecuen-

ciaa nocivas y muchas veces irreversibles de los contaminantes industriales 

que espiran los obreros en el interior de las f'ebricaa." ( 4 ) 

En otro extremo, se f'orriia asimismo globalizedora, radial y excluyente, 

se ha dicho que la peor f'órmula de contaminación ea la pobreza. Esta simplifica

ción sería aceptable como una desafinante" reacción a la que significa plantear 

la calidad de la vida para todos, sin otras consideraciones, como si fuera 

posible disfrutarla a todos por igual, olvidando que subsisten privilegios 

sociales sustentados en estructuras económicas que deben modificar se pa_ra 

tal idea1. La liquidación de la pobreza, tan deseable aún en sociedades donde 

no hayan desaparecido las dif'erencias de clase. No podría por sí misma, automá-

ticamente, alcazar tampoco los presupuestos mejores de calidad de la vida, 

( 3 ) Sunkel, Oygligon ( 
DI: IJBSARROLLO DI: 
Pq, 18. 

( 4 ) Ibtd. 

Compilador ) "LA DJJlll:llSIOll Allllill:lft'AL U LOS ESTILOS 
AllERICA LATINA", Ed. PNUMA/CEPAL, JULIO DE 1981, 
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si no es al mismo tiempo con acciones que trascienden el hecho social familiar 

e individual de la riqueza. 

Además, el legítimo prop6sito de acabar con la probeza en . si miama, 

puede encerrar el peligro de hacerlo mediante un aprovechamiento irracional 

de los recursos materiales y financieros, con deetrucci6n de los ecoeietemaa, 

en raz6n de un inmediatismo y de una deseeperaci6n tal, que ningún régimen 

social con sentido de su propio futuro podría acometer. 

La cuesti6n se halla tan entrelazada que con rázon afirman algunos estudio

sos del tema que no ea fácil distinguir entre las cueatiomes de tipo social 

o econ6mico y las que son propiamente ambientales. 

Uno de nosotros puede cuidar muy bien su jardín, pero el descuido que 

el vecino hace del suyo puede contrarrestar a ese ciudadano, y el otro vecino 

al otro ••. por ello, fijando en las cuestiones ambientales, en escala descenden

te, niveles c6amicos y planetarios, regionales y nacionales, locales y ·domésti

cos sin utilizar esta escala mlis que como una interpretaci6n · convencional 

a los fines de nuestras consideraciones -resulta forzosa la inat!tucionalizaci6n 

del quehacer ambiental en el terreno estatal e internacional. 

En mayores y menores espacios públicos, con más amplias o reatringuidas 

tareas para las actividades de las empresas privadas -donde las haya- ninaún 

Estado puede hoy ya, en la perspectiva ambiental, declinar premiase de esas 

acciones que han de eér ¡iubernamentalea, estatales y, por ende, proaramliticaa 

en el tiempo y en el espacio. 

Se conocen valiosos datos ·estadísticos sobra las. pérdidas qua padece 

la economía por la inasistencia del personal a sus laboree por motivo de 

enfermedad. profesional y de las afecciones aeneradae por alteraciones en 

el medio ambiente, incluso cuando estas últimas no causan la falta al trabajo. 
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de ditiJsi6n masiva. El 8o% del petróleo que se vi~rte en los océanos proviene 

de los países industrializados, matrices de las grandes transnacionales. 

La complejidad de los problemas de transnacionalizaci6n y dependencia, 

de injusto intercambio comercial, de creciente endeudamiento, demandan el 

establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, del que nuestro 

país es un es:forzado reclamante.· Y una vez mo!is hall.amos en esto la presencia 

determinante de l.os problemas del medio ambiente. 

En caso de la contaminación de las metrópolis y dentro de ellas, el 

de la aglomeraci6n automovilística, :figura entre los más· extendidos y populares 

de toda.· la cuestión ambiental. Se explica así porque la metropolizaci6n 

es un :fen6meno de auge relativamente reciente y dentro de ella viven extensas 

masas de trabajadores industriales, de empleados y de capas medias que reciben, 

en explicables masividad, los e:fectos negativos. Son también quienes tienen 

un mayor acceso a los medios in:formativoe, :frecuentemente ocupados de un 

tema que :figura en la cotidianidad urbana. Tradicionalmente, el hombre se 

ha ido donde hay recursos. Podemos decir que ahora se va ·donde hay servicios, 

sistemas económico-sociales, cuyas posibilidades son variables, tanto por 

l.a disminuci6n de l.oa recursos como por el. incremento de la población metropoli

tana, que crea desbordamientos y la natural desproporción entre los sistemas 

urbanos. 

Los grandes centros urbanos que atraen a las industrias, del uso de 

los materiales trans:formables y, en consecuencia, l.os problemas econ6mico-socia

les y políticos. 

Ningún escenario como la gran urbe para realizar actos masivos de lucha 

política, donde existen el mayor número de bancos y donde están !as principales 

cabezas :financieras, empresariales y técnicas, Incluso muchos problemas sociales 
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y políticos del campo, que de otro modo parecerían aislados, en su especirici

dad, tratan de encontrar escenarios y repercusiones ciudadanas en la ciudad. 

Podemos tomar un ejemplo de1 extranjero. como sería Francia, donde las 

diferencias entre el campo y la ciudad son menores, y otro que es el nuestro. 

Allá, los campesinos salen a las carreteras con sus carros y tractores, apuntan 

a la ciudad para mostrar inconrormidad en cuestiones de precios o de competen

cia de productos dentro del esquema del mercado común Europeo, Aquí, la capital 

se ha visto a veces invadida por manireetr.ciones de campesinos, agricultores 

y obreros agrícolas que vienen e exponer sus problemas y demandas, incluso 

sus adhesiones poli ticas. En ese momento, las ciudades incrementan el grado 

de sus problemas contaminantes de circulaci6n, ruido, desperdicios, etcétera. 

En BU momento hist6rico se ha considerado básica para crear aproximaciones 

· a la autosuriciencia, para empezar a cambi~ el esquema colonialista tradicional 

de suministradores de materias primas, en las ciudades a su vez, esto trae 

otros problemas. El consumo por las grandes masas urbanas mantiene a la indus

tria ligera y alimentaria. El consumismo la distorsiona de su rinalidad abaste

cedora, que es esencia,! en una valoración de calidad de la vida, euriciente, 

cómoda y superable, sin la viciada "borrachera" de 1011 excesos, loa desperdi

cios, la duplicidad, lo euperrluo y el alarde de una minoría, justo a una 

mayoría cuyo mimetismo es constantemente estimulado por la publicidad .• 

Si bien es cierto que la ciudad orrece realidades y espejismos a une 

realidad del campo que pierde a su vez, tambUin lo ea que la srluencia masiva 

proveniente de los ámbitos rurales crea mayores aglqmeracionee y disputes 

por los servicios y loe puestos de trabajo, aumenta el desempleo y multiplica 

el subempleo, creando una pauperización proareeiva en las clases asalariadas. 

El medio ambiente es asimismo disputado, comenzando por loa espacios del 
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asentamiento humano. 

Por todo esto y mucho más, las ciudades siendo 1os mayores centros de 

1a producción industrial, se han convertJdo también en los mayores centros 

de producción de desechos y residuos sobre el agua, el aire, la tierra, la 

biosfera y el hombre. 

_El abandono progresivo del campo rompe con 1os ecosistemas tanto como 

el avance 110 sisten.atizado y descontrolado de la técnica. F.n el campo, con 

asentamientos humanos más reducidos, en m3s factible partir de la genera1ización 

que a todos abarca. Sequías, inhundaciones y plagas, afectan como nada y 

como a nadie, a 1as familias del campo, a sus comunidades, a loa pueb1os 

de economía cerrada o semiabierta. La progresiva desertificación, por el 

ataque permanente a los bosques, es una causa de la pauperización y el desplaza

miento, sin olvidar por ello los efectos de una política económica que, mediante 

los bajos precios de los productos, permite la existencia de comodidades 

urbanas a costo del trabajo de 1os agricultores y campesinos. 

El hombre transf'orma productivamente la naturaleza. Pero la natu..·aleza 

se degrada si se degrada el hombre. Hay catástrofes y cambios en la bisofera 

que con el tiempo modifican la sociedad. Véase qué pasa con una comunidad 

que vive junto al bosque y lo explota: al agotarse, desaparecerán lei'ladores 

y madereros, morirán 1as sociedades pastoriles, ganaderas, flora y fauna 

del lugar. Verdades de perogullo, que al hombre-social le conviene seguir 

oyendo, por su conocida característica de ser el único animal que tropieza 

dos veces con la misma piedra¡ que son útiles para insistir en cómo.el deterioro 

de los recursos naturales trae consigo consecuencias · económicas y sociales 

tanto en el 6rea rural y en la ciudad. 

El problema de la tendencia de la tierra y de su uso se relaciona directa-

.·• ~ ..... ·-
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mente con loe problemas ambientales. Desde qua el hombre es agricul ter, con 

tierra suya o ajena, hasta nuestros días, la artificialización de la agricultu-

ra ingeniería biológica figura en la composición del trabajo productivo 

en e1 campo.. El rendimiento mayor de la inversión y del sudor propios, son 

objetivos inseparables de la conservaci6n del recurso, o sea, de no causar 

su agotamieto. Otro de los factores en esos objetivos en niveles mayores, 

es el. aumento de las superficies de siembra, las nuevas tierras abiertas 

al cultivo, acción guiada por un incentivo material que rompe el ecosistema 

y que, en consecuencia, requiere de otras acciones econ6micas para evitar 

violentos desequilibrios. 

La tierra es un bien social qua -como se dice en un estudio de Proyecto 

Conjunto CEPAL/PNUMA, e:fectuado por ambos oraaniamos de las Naciones Unidas 

entre 1978 y 1980: "se deteriora al privatizarse, por cuanto el propietario 

usa a su arbitrio el ecosistema vivo y lo "cosecha" si económicamente le 

conviene" ( 5 ). La economía del.a propiedad privada, ea otro elemento importan-

te de la interaci6n económico-social con el. medio ambiente. En principio 

debiera aceptarse que, por interés común, el carácter social de la propiedad"· 

cuida el ecosistema, lo protege :frente al· criterio exclusivista del. propietario 

arbitario que dice "esto es mío y hago :to que quiero, porque en derecho puedo". 

No siendo la propiedad social, o existiendo ambes, de esos criterios primitivos 

individualistas nace l.a necesidad de normas y protecciones, de regulaciones 

y taxativas :frente a un albedrío que afecta a todos. 

La sagrada propiedad privada, resultan s6J.o limitantes de privilegios 

personales o de clases, en bene:ficio de quienes no tienen propiedad privada. 

( 5 ) Proyecto Conjunto CEPAL/PNUMA, "ESTILOS DE DESARROLLO Y llEDIO AllBilllTB 
BN .AlllJUCA LAUllA", C/CEPAL/JUNIO de 1981, Pea. ll.17. 
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' Han de hacerse e.1Ctenaivos ciertos benef'icioa a la clase en la medida en que 

.ese régimen lo procure mediante una conciencia social, una estructura jurídica 

que la comparta y una política que lo persiga. 

Si nos f'ijamos euperf'icialmante en el caso de México, parecería lo contra-

rio. Las circunstancias o la f'ama, han dif'undido la idea de que la agricultura 

conaervacioniatas del recurso y a la par rendidora ea precisamente la privada, 

en tanto la relativamente colectiva de loe ejido• -donde, hay que subráyarlo 

ante la creencia de lo contrario, cada ejidatar10 es duefto de su propia parcela, 

por da que actila agrupadamente para el crédito y la salida de la coaecha 

al mercado- es depredadora de loa recursos, técnicB111Bnte ignorante, desperdicia

dora y está poco trabajada. Al penaarae a6lo en esta t'recuente e irref'leldva· 

comparaci6n·, m) debiera · ianorarae Erl hecho de que loa recursos f'inancieros 

han sido más po.derosoa y accesibles a loa duefloa privados de la tierra que, 

a dif'erencia de vastas haciendas hoy incoateables, han realizado, en menos 

auperf'icie, una agricultura compacta y mecanizada, muy vinculada con el mismo 

carActer J11ayoritariamente privado de 1os mercados, a la postre dueftos últimos 

. y verdaderas del valor. de las cosechas» de la importancia de la tierra y 

·~··loa ecoaiatemaa alterados. 

Al nacionalizar la banca privada, en 1982 se crean laa condiciones para 

encauzar más recursos en laa doa f'ormaa sociales de la agricultura en nuestro 

pa!a: la eJidal y la privada. Esto sertl posible aún con los límites legales, 

pues la banca particular se . mostraba reacia • destinar f'ondoa a un campo 

cuyas parcelas sin eacriturs de propiedad de que carecen ·los. ejidales p.Ú-a 

evit~· su pérdida· por ·presiones y tentaciones del mercado- no pueden darse 

en aarant!a del ér6dito. 

En cuanto. a la conaervaci6n permanente del recursos, de aua poaibilidadea, 
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nos encontramos con el uso exagerado de la tierra succionada por la técnica 

alentada por el inmediatiamo del lucro en la inversión privada, nos lleva 

a aquello de que "quien venga atrás que arree". Y esto resulta máa dañino 

para el medio ambiente que el laboreo tradicional de los campesinos en lucha 

permanente con los aspectos adversos del medio, pero sin quebrarlo prof"undamente 

cont'orme a la ley privada de la máxima aanancia, la cual se cóntr.adice con 

el interés social. Una ve:: mú, la aP1icaci6n racional en la· asricul.tura 

con la construcción de grandes obras -hidraúl.icsa o carreteras, por ejemplo-, 

enriquecen el medio al.li donde exiaten l.oa elementos naturales¡ lo transt'orman 

para bien cuando ae carece de ala.unos .de l.o• natural.ea o han 'sido dearadadoa, 

pero cont'c>rme a una política de deearrol.lo aocial. y tendientea a evitar la 

obtenci6n exhaustiva. 

Laa arandes presas y los sistemas de rieao realizados por el Estado 

en nuestro país, in.;iden en la sianit'icaci6n ~ctora de la acci6n pol.itica¡ 

la imprescindible presencia del saua en la aaricultura, llevada mediante 

la arti1'icializaci6n en loe ciclos ni1>roductorea, genera tambi.Sn. males como 

la aalinización. Esto obliga a un nuevo y permanente_· combate por la recuperaci6n 

-de 1'actorea perdidos del me~io fisico natural, o sea, la excesiva atificializa-

ci6n de la agricultura, conforme a loa concepto• actuales de la mod~rnizaci6n 

del campo, el dilema de producir niAa y collJ<l'r -jor hoy obteniendo mayores 

aanancies. o administrar el recuraos pl!lra el conJúnto aocial de hoy y dal 

f'uturo •. La distribución del ingreao que· es 1"ruto principal del. trabajo gravita, 

por lo tanto, en l.os criterio• con que ae 'aborde la conaervaci6n. mú pOaible 

del medio lllllbiente y de la calidad de vida. 

Loa eapecialiataá reconocen que el latU'undio en Am4rica Latina ha sido 

un :freno a la posibilidad del uao de un bien aobre que todoa necesitamos, 

· .•.•. ¡ l 



- 45 

que es la tierra. Se ha visto como la tendencia de la tierra inf"luye en su 

aprovechamiento adecuado o no. Socialmente, el latifundio ha pesado y aún 

pesa en ciertas regiones de nuestro continente, como instrumento de la domins

ci6n social. A su vez, el minif"undio, a que han sido condenados no pocos 

babi tantea indígenas que fueron perdiendo las: extensiones comunales de siembra 

y pastoreo. Se esclaviza en. un trabajo desesperado de escasos resultados, 

lo cual obliga al campesino a buscar tambi6n un rendimier.to exhaustivo· de 

sus pocos surcos. Esto lo hace en la medida de sus limitados recursos; de 

su poca tierra, eaf"orzando. l_a naturllleza del au~lo, sin darle mucho descanso 

para recuperar ~nergías perdidas. 

Las f"6rmulaa de plani:f·icación, aplicadllll por medio de estímulos y apoyos 

diversos, programac16n de cultivos y adecuaci6n de loa ciclos, ha de· ser 

asimismo f"ruto de una acci6n pública of"icial, donde la tecnología y el conoci

miento empírico hagan viable .. una pol:ttica econ6mica trazada, además -y no 

a6lo . de producci6n por la· producci6n misma- con un sentido social de los 

resultados agrícolas. Podría· decirse, otra. vez para el caso mexicano, que 

la Alianza P.&ra la Producc:i6n, antes de la crisis en 1982 ) f"uncion6 con 

ese doble contenido, -mismo. que f"unciono en el Sistema Aliaenta::-io Mexirano 

SAM ) , independlenteme!'.lte · de. loa aspectos críticos concretos y parciales 

a que ambas instrumentaciones político-econ6micas del gobierno mexicano hayan 

sido o sean so-tidaa. 

Para el incremento de los índices agrícolsa, se piensa, en primer lugar, 

en la aplicaci6n de los recursos qué hacen posible el actual concepto de 

la modernizaci6n del campo: _semillas de calidad avanzadas en 11Utaciones genéti

csa, híbridas; aumento de f"ertilizantes y de 'plaauicidaa, híbridos animales, 

maquinaria... inversiones y cr6ditoa. Todo ello se vuelca en grandes cof"res 
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que ser!a loe ecosistemas. Las modi:ficacionee y las consecuencias en el medio 

ambiente son inevitables y deben ser previsibles y en cierto modo gobernables. 

La modernización demande muchos capitales que no llegan al campo en 

general ni a todos los campesinos. Muchos campesinos, si se toma en cuenta 

el caso latinoamericano, quedan marginados de esa distribución de :fondos. 

Las di:ferencias sociales se acentúan, tanto al co1Denzar el laboreo como a 

la hora de la cosecha. Entonces, el campesino marginado acentúa au acci6n 

exhaustiva y poco renovable en loa ciclna. AaimialllO. para conquistar nueves 

tierras en que invertir, por medio de iirandea empresas, se despeja el suelo 

de árboles. Boaquea y aeivas tropicales se ven sf'ectados con iirave deterioro 

del medio ambiente; eatoa f'en6"'enoa son de todos c~nocidoa. 

En nueat""'3 paiae hemos vivido un periodo de alorJ.f'icaci6n de la.·11arnada 

revolución verde. No podría negarse su e:fecto en la producci6n, pero tantp?co-

en la modi:ficaci6n del medio ambiente, con una lllllbivalencia de bene:ficioa 

y perjuicios. La revoluci6n verde ha supuesto -supone, pues n.o se halla olvidada 

aunque ante sus dobles. consecuencias ya no ea astro da primera magnitud

al uso de nuevas varieitadea genéticas, de herbicidas, .· al riego y. preparaci6n 

de los suelóa, de maquinaria. Signi:fica un acelarmaia?to en la may_or arti:ficia

·lizaci6n cie loa ecosistemas, ea decir, una ""3'º¡. al. teraci6n. Participan en 

esta revolución compuestos no biodegradable'~--. aobra loa cual.as 88 dice en 
/ 

al mencionado estudio para el Proyecto Conjunto CEPAL/PNUMA: "El .DDT y el 

111ercurio son ingeridos a trav6a· de loa alimentos por al ser humano y por 

loa animal.ea. Loa ef'actoa da ·satos residuos se axtie,ndan mia allli de loa 

linii tea del acoaiatf!ma an al cual loa productos se . aplican. El incremento 

del. uso da herbicidas, insecticidas y pl.aauicidaa, así colllO al de :fertiiizantea, 

repercuti6 en loa ecosistemas marinos a través de las aauae da loa r!oa. 
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Mientras mayor es su uso más se afecta el mar. En las zonas costeras donde 

se vierten las aguas de áreas artificializadas puede comprobarse normalmente 

un aumento constante de los residuos tecnológicas agrícolas" ( 6 ). Naturalmen-

te, no se pretende aquí atribuir al programa de la revolución verde toda 

la responsabilidad en el grave deterioro de ·los ecosistemas l.atinoamericanos, 

ya registrado en muchas p_artes desde antes de ese empei'lo. Pero ante su inciden-

cia en ese mismo aspecto debe considerársela también por los resultados negati-

vos, analizados con más serenidad y pruebas una vez pasada la euforia de 

su aplicación. 

Ciertamente, toda revolución, tanto en la Naturaleza como en la sociedad, 

es destructiva de algo viejo y constructiva de algo nuevo. En el caso de 

la llamada revolución verde, adoptada por impulsos del incremento de la produc-

ción agrícola, ¿ha construido algo más que los rendimientos imnediatos de 

cosechas en áreas concretas? Es indudable que la revolución verde ha tenido 

un costo de destrucciones y marginaciones sociales. Porque el empleo de las 

nuevas tecnologías que comporta. no se hizo extensivo al sector campesino 

de bajos ingresos. Como dice R. Canterbury y H. Bickel, "las ventajas de 

la revolución verde no beneficiarán nunca a loa campesinos con bajo nivel 

de suabsistenciaa: lea nuevas variedades de cultivo exigen considerable abaste-

cimiento de fertilizantes con modernos métodos de cultivo y de riego" ( 7 ) 

La artificializaci6n externa, lo mismo que la tecnificación excesiva 

y el ritmo crunpeaino sin enriquecer que nuevos conocimientos, recursos y 

herramientas, no significan el mejoramiento del. campesino, aunque sí afectan, 

a corto plazo, el medio en que ha de vivir y del cual. muchas veces se escapa 

6 J:bid. 
7 J:bid. 
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f"inalmente hacia las grandes ciudades como un expulsado del ecosistema de 

transmutación. V éste es un aspecto social del cambio en el medio f"ísico 

y ambierital en ecosistemas que de manera natural comprenden al ser humano 

como ser social. 

Analistas y críticos seña1an que los éxi toa de la revoluci6n verde han 

privilegiado a ciertos grupos. En todo lo relativo el campo y a grandes empre

sas, en particular a las transnecionales, f"ebricantes y vendedorAs de semillas 

con modif"icaciones genéticas; de f"ertilizantes, de plaguicidas y de ·m,.quineria 

agricole. También eon dueños de los grandes canales del comercio mundial 

de granos y otros alimentos con los cuales manipulan las relaciones internacio

nales pera imponer ciertas condiciones políticas. El hambre o le hartura 

f"iguran en el política y en le diplomacia y tienen que ver hasta con le demande 

de retiro o el envio de tropas. Con su acci6n, eoos gigantes de los insumos 

y de los consumos modif"ican en extensos espacios el medio ambiente, los cultivos 

y la cultura, imponiendo guetos sobrP costumbres; con la artif"icializaci6n 

acelerada de loe ecosistemas se causa la artif"icializaci6n de una serie de 

erticulos -papas y f"ritos con poca papa, por ejemplo-, que modif"ican el régimen 

alimentario a través de grandes campañas de loa medios de comu.~icaci6n, repercu

tentea hasta el paladar mismo. Todo ·ae cosecha intensivamente, suelo y bosques, 

recursoa dinerarios y hábitos, con el consecuente perjuicio ambiental y social. 

El análisis de nuestros antecedentes hiet6ricoe noa revela que se ha 

propiado un desarrollo sostenido de nuestro peía, realidad que se muestra 

por la inteneif"icación del capital, por el incremento del salario real pese 

a la inf"laci6n. 

La crisis en México, por lo demás, ea en 'buena medida el ref"lejo de 

la crisis que vive el mundo en general, muy particularmente loa países deearro-
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llados como es nuestro importante vecino del Norte, Estados Unidos. También 

es necesario mencionar que la crisis -tanto la mundial como la nacional

no es ajena a las características propias de las modalidades de desarrollo 

en boga, tales como el uso irracional de los recursos naturales y el medi.o 

ambiente. En ef"ecto, el desarrollismo en sµs versiones més exitosas esté 

signif"icando derroche de recursos, particularmente energéticos, desaprovecha

miento de otros y destrucci6n innecesario del medio ambiente. 

El desarrollo en México se sustenta en gran medida en el aprovechamiento 

de los recursos naturales para obtener cada vez más l" mejores eatief"actores. 

Sin embargo, el tratar de alcanzar una mejor calidad de vida, desaf"ortunadamente 

tiene como precio una alteraci6n en el medio, aquello que generalmen~e identif"i

caci6n como ef"ecto ambiental. 

El medio ambiente es uno, vulnerable y finito, con la particularidad 

de que una buena parte de loe recursos y sus ecosistemas son regenerables 

gracias a los mecanismos de que se vale la naturalez_a para ello. No obstante, 

la capacidad de asimilaci6n, la capacidad de autodepuración y de reordenamiento 

.tienen límites muy precisos, cualquier alteraci6n puede ser irreversible 

o de un alto costo econ.Smico y social. En el país, el acelerado impulso que 

estamos dando a nuestras ac_tividades nos ubica en ese riesgo. 

Por lo anterior, loe objetivos de bienestar social y calidad de vida 

que los mexicanos estamos empei'lados en alcanzar, deben enriquecerse con la 

aapiraci6n de preservar, conservar y restaurar, según sea el caso, nuestro 

medio ambiente para su mejor aprovechamiento. 

Un factor importante del deterioro del medio ambiente, su efecto sobre 

los bosques, la flora y fauna silvestres y el agua, lo constituye el sector 

primario como consecuencia tla la respuesta que tiene que dar a las necesidades 
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de los grandes núcleos de población en sus requerimientos de alimentns. Por 

otra parte, estas grandes regiones de nuestro país son victimas del cambio 

que se produo:e en el medio ambiente por el desarrollo de las grandes urbes, 

la proliferación de la industria y las obras de infraestructura. 

El sector secundario se identifica con frecuencia como uno de los fundamen-

tales generadores de efectos ne¡¡;ativos sobre el medio ambiente por la cantidad 

y variedad de desechos que produce y las alteraciones que provoca en la natura-

leza por la explotación de los recursos que forman parte de sus materias 

primas. 

Las alteraciones negativas de nuestros recursos naturales, ocasionadas 

tanto por la acción ·devastadora del ser humano, como por procesos natura1ee, 

originan que la calidad de vidB se deteriore en la misma proporción. 

La experiencia ha demostrado que por no haberse previsto oportunamente 

esta variable ambiental en nuestro desarrollo, se han originado efectos nocivos, 

en algunos casos irreversibles, que se reflejan en el estado actual de nuestro 

an:biente. 

"El deterioro de la atmósfera por la contaminación industrial en áreas 

como las ciudades de .México, Monterrey, Guadalajara, Coatzacoalcos, Minati--

tlán y Salamanca-Irapuato, provoca que las emisiones de mAs de cinco mil 

empresas, adicionadas a las emisiones de un ¡¡ran número de automóviles y 

autobuses en condiciones de mantenimiento deficientes, generen concentraciones 

apreciables de contaminación tales como el monóxido de carbono. bióxido de 

azufre y ozono, que en algunos casos lle¡¡;an a niveles significativamente 

altos". ( 8 ) 

El área del D.F. cuya altura sobre el nivel del mar genera una niebla 

( 8 IllFORllACIOll PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBA1'0 Y 
ICOLOGU. ( SEDUE ) 
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f"otoquímica, es ya tradicional con las conocidas molestias para la poblacl6n 

que se agudizan por el gran número de vehículos. 

Otros fenómenos que merece una mención especial, es el de los desarrollos 

industriales que en algunas zonas del país presentan características de gravedad 

por el deterioro que causan a loe recursos naturales; tal es el caso de la 

zona cementera de Tula-Apaaco. 

"El problema de la contaminaci6n de las aguas interiores y marinea es 

muy complejo. El cambio que euf"ren al crecimiento de loe asentamientos humanos 

y a la expanai6n industrial, gen .. ral una multitud de problemas derivados del 

efecto ambiental de loe aprovechamientos hidrllulicoa y por las descargas 

de aguas residuales provenientes de las- diversas actividades del ser humano, 

corno las industriales, mineras, agropecuarias, pesquéra~.• comerciales y domésti

cas. Las cuencas más afectadas en el país son las del sistema Lerma-Santiago, 

el Pánuco, el río Coatzocoalco, el Balsas y el río Blanco". ( 9 ) 

"Las aguas residuales de origen doméstico significan sobre catorce mil 

millones de litros por día y de la industria doscientos diecisiete mil millones, 

de aguas contaminadas que se vierten, deteriorando a loe cuerpos recepto-

rea" ( 10 

Existe un desequilibrio entre el presupuesto destinado al manejo y dispoei-

ci6n de los desechos sólidos en relación con le. cantidad que de ellc;>e se 

produce a nivel ne.cionsl. Esta situación ha origine.do que el problema. de 

le. basura no se atienda adecuadamente, lo que provoca de.Ples a la calidad 

de aire, aaua y suelo, ademó de la prolif"eraéi6n de f"aune. nociva. Todo ello 

incidiendo negativa.mente en la salud humane.. 

9 ) Simposio sobre medio ambiental del Golf"o de Ce.lifornie.. "COlft'AllXRACIOR 
Bit ll:L llAR Y Bit LAS PLAYAS". Mazatlan, 1979. 

10 ) lbid. 
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"El uso inadecuado de nuestra riqueza forestal y la necesidad de ampliar 

las áreas de cultivo sin procedimiento que incluye loe efectos al ambiente, 

ha originado la pérdida de valiosos recuroe naturales tales como parte de 

la flora y fauna silvestres, el aaotamiento y erosi6n de la cubierta veaetal, 

cambios de climas y otros que aceleran el proce110 da daaertificaci6n a raz6n 

de 255 mil hact6raa11 por afio." ( 11 ) 

La enumeraci6n hecha da problema &111bientalea en México, directamente 

relacionados con el proceso de desarrollo y, por qué no decirlo, con lo que 

tradicionalmente ae ha <:onaiderado el "proceso", arroja un saldo parad6jico. 

"Se avanza por la senda de un desarrollo econ6mico-eocial que significa eviden-

temente mejor calidad de vida para loe habitantes del país y, al mismo tiempo, 

se producen degradaciones importantes del medio ambiente que redundan, parad6ji-

camente, en un deterioro de la calidad de vida de corto plazo y amenazan, 

a largo plazo, con dificultar el propio proceso de desarrollo econ6mico-so-

cial." ( 12 ) 

Aparentemente por todo lo sei'lalado, estamos apuntando una contradicci6n 
' 

entre el proceso de desarrollo y la preservaci6n de un medio ambiente que 

permita mantener y acrecentar el desarrollo mismo, a larao plazo. Sin embarao, 

puesto que 11ianifica confundir "desarrollo" con una modalidad de desarrollo 

particular, que prevalece con el mundo contemporAneo. Decir modalidad de 

desarrollo implica referirse a modalidades tecnol6aicas, . de uso de recursos, 

de consumo, de uso de energéticos, de alimentaci6n, de vivienda, de transporte 

y tanto otros. Estas modalidades particulares representan en la actualidad, 

tal como lo afirmiiramoa antes, una preei6n sobre loa recursos naturales y 

ll l:bid. 
12 Torre Pedil.la, Osear. "BL TURISllO P'BllOIBNO SOCIOECOHOIICO Y CULTURAL" 

Ed. Textos Universitarios, México, 1978. 
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medio ambiente que es excesiva, que suele cB!"acterizarse por la dilapidaci6n 

de recursos y la degradaci6n innecesaria. 

Se trata, entonces, de encontrar modal.idades de desarrollo que al mismo 

tiempo que cumplen con las metas de éste, en cuanto a crecimiento econ6mico, 

distribuci6n de 1a riqueza y aumento en la c~lidad de vida de la población, 

no traspasen 1os así llamados "limites extremos de la biosf'era". 

En otras palabras, es necesario discurrir y encontrar lAs modalidades 

de desarrollo, con todo lo que ello implica, que no daf'len irreversiblemente 

la naturaleza, en general, y la naturaleza humana, en part~cular. 

Esto es lo que se ha querido denominar como modalidades o estilo alternati-

vos de desarrollo, que se centran Cundamentalmente en la selecci6n y generación 

de sistemas tecno16gicos que no sobrepasen, o lo hagan en Corrna limitada, 

las capacidades de la naturaleza para regenerarse y reciclar desechos: Pero 

también urge terminar con patrones de consumo, mejor denominados "consumismo", 

que no sólo crean necesidad verdaderamente inexistentes, sino que signiCican 

la no existencia de límites a la demanda de .cada vez más y diCerentes objetos 

~e todo tipo, con la consecuente presión exagerada sobre la base de recursos: 

"Resolver las contradicciones entre la modal.idad pre,;.aleciente de desarrollo 

y ·e1 medio ambiente, aigniCica conservar el medio ambiente para un desarrollo 

socialmente justo y equitativo.• ( 13 ) 

b) Inc1uei6n de la ~i6n a.biental en el deaarrol1o. 

Modalidad alternativa del desarrollo signiCica en 1a .práctica la considera-

ci6n sistemática de las realidades ambientales y de loa conocimientos adquiridos 

( 13 ) Sunkel, Oygl.igon (Compilador ) • "BSTJ:LO DB DESARROLLO Y llBDJ:O AllBXBllTB 

DI AlllllUCA LAT.IllO". Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1980.pq.62 
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sobre ellas. en todas las etapas del proceso de desarrollo. Debe pasar a 

ser una característica en el proceso de toma de decisiones sobre todas las 

actividades de desarrollo, o sea, en su planificación. 

La experiencia acumulada recientemente, comienza a revelar que si se 

hace un verdadero análisis costo-beneficio, no tomar en cuenta las variables 

propias del Jlle1iio ambiente en loa programas y proyectos de desarrollo, significa 

exponerse a importantes pérdidas econ6mioas e incluso, a largo plazo, el 

peligro de que el desarrollo no sea sostenible, con todo lo que esto ~.mplica 

pare. la vida humana. 

En la acnialidad, se está perfeccionado la metodología para hacer evalua

ciones costo-beneficio que consideren en forma relevante los posibles problemas 

y eventuales situaciones ambientales. Estos estudios de costo-beneficio se 

realizan en las primeras etapas de la planificación de una inversión dP.stinada 

a la iniciación de alguna actividad de desarrollo, sea ésta del sector prima

rio, secundario o terciario. También se estudian metodologías para incluir 

en forma sistemática las consideraciones ambientales en la pl~ific3ci6n 

del desarrollo. en cualquier nivel que ésta se realice. 

Cualquiera de estos métodos que se emplee, o diversas combinaciones 

de ellos, significan darle importancia a una adecuada administraci6n del 

medio ambiente para lograr así evitar los puntos de conflictos entre el desarro

llo y la preeervaci6n de un medio ambiente lo más sano que sea posible. 

Es parte del Derecho económico el derecho al mejoramiento de la calidad 

del ambiente, en donde se estudia, investiga y refl~xiona para crear, modificar 

encontrar principios y normas de protección al medio natural que corrijan 

errores, desajustes, conductas, desviaciones u omisiones como las enunciadas 

anteriormente. Bajo loa principios de Derecho el ser humano busca asegurar 
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el desarrollo, la supervivencia y el bienestar social. 

En la integración de nuestra estructura cona ti tucional encontramos la 

preocupación y la visión del legislador, que en nuestra carta magna de 1917 

incluyó, dentro del artículo 27, la protección de los recursos naturales 

y el uso racional de los mismos. El intento ha sido preservarlos para beneficio 

de las :futuras generaciones, tutelando jurídicamente el uso y la explotación 

del agl.'a, tierra y energ6ticos como bienes de inter6a público y social, con 

tendencia a evitar su acaparamiento, abuso y destrucción, conforme a las 

necesidades de.desarrollo socioeconómico y cultural del país. 

La Constitución Política de 1917 ,continúa siendo de probada e:ficacia 

ante las circunstancias cambiantes y los procesos de transformación que se 

operan en una sociedad dinámica y creciente como la nuestra; nos proporciona 

los instrumentos legales para avanzar y perfeccionar nuestras instituciones, 

asegurando un desarrollo sostenido en condiciones tales de no dañar el medio 

ambiente y sí lograr mejorar la calidad de vida del mexicano. 

"Estos ordenamientos, as! como sus disposiciones reglamP.ntarias, permitirán 

al gobierno federal, a los estados, a loa municipios, al sector empresarial, 

a las instituciones docentes, de investigación y a la población en general, 

coadyuvar en aspectos preventivos y correctivos, en tareas interdependientes 

para preservar en condiciones óptimas el ámbito natural del ser humano. Por 

lo tanto, México cuenta con una le¡¡ialaci6n básica que ea perrectible, capaz 

de adaptarse a las necesidades :futuras. 

De lo anterior se desprende que la responsabilidad ante la contaminación 

ambiental y . el deterioro ecológico, no s6lo es privativa del sector salud, 

sino que corresponde a todos loa niveles de ¡¡obierno, aun cuando ·se le ha 

responsabilizado de la planeación y conducción de la política ambiental. 
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Se han realizado esf"uerzos para compatibilizar, dentro de cada enf"oque 

sectorial, la variable ambiental como una medida preventiva de su ef"ecto 

negativo en el medio. Esto ha signif"icado en la administrativo la intensif"ica

ci6n de la coordinación entre instituciones en lo búsqueda de congruencia 

de las acciones del Estado. 

Resulta importante recordar que recientemente, por primera vez, el sector 

paraestatal ha adquirido compromisos relacionados con el saneamiento del 

medio: PEMEX, La Comisión Fedenal de Electricidad, SIDERMEX y otras importantes 

empresas estatales han reconocido el problema y actuado en el respectivo 

campo de su competencia. También han tomado conciencia de su responsabilidad 

varios gobiernos estatales, que igualmente han reconocido y actuado respecto 

a esta preocupación. 

Sin embargo, la f"alta de recursos, la dispersión administrativaa, el 

desconocimiento y desi~terés de algunos sectores de la población, han provocado 

que ·1a gestión ambiental todavía no alcance los resultados. esperados. El 

problema de loa recursos f"inancieroa que hagan posible la preocupaci6n por 

el medio y su adecuada ·pr-.eaervación es un tema de enorme impor:tancia. 

Desde el primer momento es evidente la necesidad de destinar f"ondos especial.es 

para f"ormar prof"esionales y cuadros técnicos, para concientizar a la población, 

para realizar estudios de ef"ectos ambiental y otros que permitan incluir 

la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo, y para instrumentar las 

adiciones o modif"icaciones tecnol6sicas, as! como las relocalizaciones de 

industrias y otras actividades, para detener dal'ios que se están causando. 

A un plazo más largo, una mejor administración del medio ambiente signif"icará 

poner f"in al derroche de recursos y, por lo tanto, contar con ahorros que 
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muy bien compensarán por 1os gastos adicionales." ( 14 ) 

( 14 ) IJIP'ONIACIOll PJIOPORCIOllADA POR LA SICCRETARL\ DI: PROGIWIACION Y PRKSuPUESTO 
< s.s.P.) 



CAPZTULO xn 

EVALUACION Y PLANEACIOll AllllIEllTAL. 

A.- Gestión o manejo ambiental. 

/ 

B.- Evaluación o diagnostico ambientai. 

C.- Planificación ambiental • 

.. 



Una de las preocupaciones f"undamentales de los países industrializados 

y en desarrollo. con problema de contaminación ambiental, a grados muy elevados 

y concentración excesiva de poblaci6n, en sus zonas urbanas y rurales, es 

ia de controlar a través de toáoa los medios a su alcance, el deterioro ecol6gi-

coy las graves consecuencia para la vida misma de sus poblaciones. 

La f"al ta de planif"icsción adecuada de las zonas urbanas y la explosión 

dem~gráf"ica trajeron como resultado la existencia de áreas industriales mezcl~-

das con zonas habitacionalee; el congeetionamiento de viae de comunicación; 

la f"alta de áreas verdes, en las poblaciones; el ruido continuo y nocivo; 

la abundancia de desechos de todo tipo en las ciudades y eu perif"eria y una 

serie interminable de enf"ermedadee, que no sólo af"ectan a las mencionadas 

zonas, sino que se han extendido al campo en f"orma alarmante. 

México no ha escapado de manera alguna s dichos problemas, pero ha sido 

uno de los primeros países en expedir leyes para prevenir los ef"ectos noc;:ivos 

de la contaminación. 

El· Estado Mexicano ha establecido en la Ley Feder&l de t'rotección al 

Ambiente l las prevenciones y controles de la contaminación del aire, 

de las aguas y de los suelos, dando los lineamientos neéesarios para localizar, 

clasif"icar y evaluar los tipos de f"uentes de contaminación con el objeto 

de aplicar las medidas y sanciones correspondientes que permitieran a las 

autoridades coordinadas para eatos ef"ectos, lo¡irar mayores resultados en 

la restauración de los me!lioe naturales y ecológicos af"ectados, propiciando 

asi mismo, programas de estudio, investigación y otrae actividades tendientes 

a desarrollar nuevos métodos, sistemas, equipos, aditamentos, dispositivos 

( l ) n.o. 11 de enero de 1982. Ref'ormada 7 ..Uclonada n.o. 27 de ~ de 
1984. ( L,F.P.A. ) 
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y demás elementos que permitiran abatir la afectaci6n ecol6gica. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2 ) , expedido por el actual Gobierno 

con base en la Consulta Popular dentro del Capítulo de Política So-

cial 3 al contemplar lo relativo a Ecologia y Medio Ambiente, define 

los elementos y prioridades que1 habrán de orientar su ejercicio en los pr6ximos 

aífos. En efecto, se indica que "por primera vez en la planeac:l.6n nacional 

se incorporán explici tamente <>n la estrateg:l.a de desarrollo loa criterios 

ecol6gicos y medio amb:l.entalea entendiendo el desarrollo econ6m:l.co y social 

como el proceso de :l.nteracci6n organizada de la naturaleza por la sociedad, 

y que el med:l.o ambiente ea al mismo tiempo resultan te del proceso de desarrollo 

y .. requisito para que tenga lugar." ( 4 ) 

La planeaci6n ea tan natural al hombre y a la sociedad que desde el 

individuo hasta el Estado planean, y sus decis:l.ones obedecen casi a un plan 

ya establecido. 
/ 

El éxito de la planeación, se mide en resultados y estos se logrsn precisa-

do cuales son los objet:l.vos deseados y determinando una estrategia B aegu:l.r 

para su conaecuci6n, que revise períodi~amente dichos resultado;. para impedir 

alguna desviación trascendental. 

La esencia de la planeaci6n, eatii en preveer a largo plazo el futuro 

del país, en analizar a corto plazo el presente que se vi ve y . en adecuar 

las estrategias para alcanzar los fines establecidos. 

Las posibilida~ea de determinar objet:l.voa reales a largo plazo son mayores 

2 o.o. 31 de ~o de 1983. 
3 P1an ftaciona1 de Desarrollo, 1983-1988, Secretarla de Pro&r8118Ci6n 

11 Preeupueato ...... 256. 
4 :lbid. pea. 258. 
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Y consecuentemente, la compatibilidad de los f"ines a corto plazo y mediano 

plazo con aquellos es mayor. 

"Dentro de la actividad plani1"icadora de un país, ·la def'inici6n de objeti-

vos y estrategias corresponde a los sujetos que encabezan la actividad socioeco-

nómica, ya sea que pertenezcan a un sector u ~tro, tratando siempre de concordar 

sus decisiones. Por lo tanto, para garantizar los resultados de la planeaci6n, 

eat6 debe abarcar tanto al sector Público como sl privado, aobre un denominador 

común de objetivoA y estrategias compartidas." ( s 

La planeaci6n se hace muy compleja, pues va abarcando aspectos no s6lo 

econ6m1cos, sino tambil!n sociales y culturales¡ por esta raz6n, es menester 

que toda planif'icaci6n debe antes que nada, def'inir claramente el esquema 

de de política econ6mica global a seguir y en base a 4!1,las estrategias particu-

lares en cada aspecto contenido en dicha planeaci6n. 

Dentro de este esquema global, y para garantizar la ef'iciencia de las 

estrategias parciales, es muy importante que la delegación de 1"unciones directi-

vas y operative~. sea congruente con la estructura general del plan, procurando 

ls creatividad y el conocimiento espec!f'ico en cada uno de los aspectos inclui-

dos en el. Por esta raz6n, el plan general debe apuntar los objetivos, las 

estrategias y loa instrumentos generales de manera que la planeaci6n sea 

eléstica y dinAmica, permitiendo innovaciones y adaptaciones que le permitan 

siempre ser actual. 

"Sin duda alguna, ea el Estado el sujeto mAs importante en el desarrollo 

económico de un país. El Estado planea el desarrollo económico de un país, 

procura realizarlos con ef"iciencia y busca la manera de f'inanciarlos¡ coordina 

5 Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. "PLAJG!ACIOlf 1!11 EL llUNDO", 
en Planiaci6n Democratice. A~o 3, Núm, 32, Noviembre de 1985.pg. 37. 
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la política econ6mica de la nación y es responsable de que el desarrollo 

de la actividad económica produzca resultados benéficos para la sociedad. 

El es quien sei'lala los objetivos, la políticas, las estrategias y los instru-

mentes que darán al país mayores beneficios. En una palabra, el Estado realiza 

la planeaci6n económica general." 6 ) 

No obstante esta afirmaci6n, no sólo la planeación, se puede concebir 

dentro de una sistema económico centralizado, pues guardadas sus diferenciaa 

fundamentales, también encontramos planeación en las econ6mias mixtas y de 

mercado. 

De lo anteriormente sei'lalado nos queda establecer las bases constituciona-

les para la planeaci6n en nuestro país, la Ley de Planeaci6n ( 7 ) emana 

de concretamente del artículo 25 Cona ti tucional mismo que se simplifica así 

"En el artículo 25 se plantea la planeaci6n para el desarrollo que puede 

dividirse así: planeación libre, inducida, contractual o.concertada, obiigatoria 

y coordinsde" ( 8 ) el maestro Palacios.en su libro sei'lala también el artículo 

2e Constitucional. Y al hacE'r el análisis de loa mismos encontramos que la 

Planeación Libre, :~nducida00 Concertada o Contractual las establece el artículo 

25 y la Planeación Obligatoria y Coordinada las conprende el texto del artículo 

26 de nuestra Carta Magna. ( 9 ) 

Por otra parte, la planesci6n puede darse en varios niveles, dependiendo 

del tipo de objetivos que persiga, si estos son macro-econ6micoa o micro-econ6-

micos. Puede trataras de una planeación de una rama eepec:lf"ica del mi81DO 

sector. Sin embargo, sea cual f"uere el tipo de planeaci6n que as pretenda, 

6 Ibid ...... 42 
7 o.o. 5 de enero ~e 1983. 
8 Palacios Luna, Manuel. ''DERECHO EciJRou:CO EN llEUCO". Ed. Porrúa. 

la. Edición, México, 1985, pag. 77. 
( 9 ) Ibid. pp. T1, 78 ~ 79. 
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siempre deberá remitirse a la planeación de la política económica general, 

que ea aquella que tiende a lograr la estabilidad económica del país, sin 

la cual, todo intento de planeación es fracaso. 

El logro del desarrollo económico esta condicionado a muchos !'actores 

que deben considerarse dentro del contexto de una política que determine 

objetivos, estrategias e instrumentos. 

Como objetivos generales principales podemos mencionar los siguien-

tes: ( 10 

1. Obtener que las condiciones generales sean f'avorables para el desarro-

llo. 

2. Oif'undir a todos los sectores económicos las ventajas y las posibilida

des· del desarrollo. 

3. Invertir en aquellos campos que se consideren básicos de acuerdo 

a las condiciones de cada uno de los campos. 

4. Estimular y apoyar la actividad y las inversiones del sector privado, 

encaminándolas a las áreas más viables. 

Lo anteriormente expuesto, se encierra en una afirmación: Toda política 

debe satisf'acer condiciones para lograr sus objetivo. Esta idea. implica 

una meticulosa preparación de la política a seauir; la preparación es un 

requisito sine qua non que debe pre-existir B. toda decisión. Con esta prepara-

ci6n se inicia la planeación coherente y coordinada y se garantiza su 6xito, 

e indicará el desarrollar al . producto nacional, compuesto por la producción, 

el consumo, la inversión, la exportación, la importación, y el medio ambiente. 

La planeación no es alternativa, sino necesidad que requiere de información 

( 10 ) F6rnandez de la Garza, Mario. "ll:L ORDENAllIEN!'O ll:COLOGICO Y SU Rll:GULACJ:ON 
.JURD>ICA PARA LO& CSlft'R08 DS POBLACION", en Primera reunión sobre 
le¡ielación ambiental. Ed. por la LII Le¡ialatúre de la H. Ctlmara 
de Diputados, Monterrey, Nuevo León, 18 y 19 de a¡oato de 1983. pa¡.131 
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completa y variedad de métodos. 

En la actualidad se perfilan básicamente dos opciones para enf'rentar 

y resolver de .alguna forma la problemática del medio ambiente. Por una parte, 

existiría la posibilidad de un cambio total de la modalidad o de las modalidades 

del desarrollo imperantes, lo que sabemos que es dif'ícil y que los cambios 

de esta índole no ocurre frecuentemente en la historie, de la noche a le 

mal'lana. La posibilidad en le de hacer cambios y ajustes a las modalidades 

imperantes de desarrollo econ6mico-social con la eeperanze de disminuir ef'ectos 

ambientales, de regenerar ecosistemas degradables y. de mitigar problemas 

ambientales f'uturos. 

La administración del medio ambiente consiste en un proceso global y 

complejo que podría denominarse ordenami:ento .. del· medio ambiente. En le 

medida que el medio ambiente es un prerrequiaito f'undamental para el desarrollo 

econ6mico y social y a la vez, une resultante de éste, ordenarlo y administrarlo 

adecuadamente, está indisrutiblemente unido el proceso de desarrollo. Por 

lo que la acci6n destinada a la administl'aci6n del medio ambiente es parte, 

con todo ceso, debiera ser parte de la plani:ficaci6n e implementación del 

desarrollo, hecho que tiene consecuencias políticas, econ6mices, legales 

ineti tucionales. 

La administraci6n del medio ambiente puede considerarse analíticamente 

en tres etapas: 

e.- Gesti6n o manejo ambiental. 

b.- Evaluaci6n o disgn6stico ambiental.· 

c.- Planificaci6n ambiental. 

Existe un cierto grado de euperposic~6n entr~ estas tres etapas del 

proceso, lo que es necesario entender como una forme de aprovechar la experien-
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cia que cada una de ellas va o.f'reciendo, a manera de retroalimentación, que 

contribuye a perreccionar y precisar las demás. 

Me referiré aquí a la Gestión o Manejo Ambiental, Evaluación y a la Planifi-

cación ambiental, sus interrelaciones con el proceso de desarrollo. 

a) Gesti.6n o 10a11ejo· ambientai.. 

En ésta etapa de la adminiatración del medio ambiente consiste propiamente 

en 1as decisiones sobre que acciones y maniobras a realizar, como realizarlas, 

en que plazas y en último término en los selecci6n, paso a paso de las opciones 

posibl.es y más adecuadas en el proceso de desarrollo. Es de deAear que éstas 

sean l.aa que eviten al máximo los impactos negativos sobre el marco ambienteal..• 

Bien produzcan impactos que son necesarios por razones propias del. desarro-

llo a corto plazo y eventualmente recuperables en otros plazos • 

. b) 1Nalmici.6n .Amb:lental.. 

Esta etapa ·consiste en la obtenci6n del conocimiento más complejo posible 

sobre el. ecosistema.•• 

Ya sea que esté intacto o que haya sido sometido a varios niveles de 

intervenci6n, que pueden haber si¡¡nificado degradación o mejoras. Todo esto 

9Marco Ambiental: La deecripci6n del .-1ente f'íaico actual, :lnclt.Qrendo 
entre otros, 1011 aspectos aocio-econ&aicoe del sitio o si ti.os en donde se 
pretend& llevar a cabo ... pro7ecto de obr- 7 - 6reaa de inf'luencia 7 en 
su caso; una predicc16n de 1--condicionea ambientales f'utUraa si no se rea1iza
ra el pro7ecto. cfr. L.E.P.A. art. 4• 

-Ecosistenia: La unidad bAaica de interaci6n de loa oraeniamoa vivoe 
entre si 7 llObre el sabiente en un espacio deterainado. ctr. L.F.P.A. art. 
48 
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implica conocer la dinámica de los ecosistemas locales que indiquen entre 

otras cosas la capacidad de resistencia la existencia de recursos naturales, 

la posibilidades de producción de energía, los problemas y deterioros, su 

origen y formas de prevenirlos y cuidarlos. las características y de la cultura. 

de la trama social y tanto otros. No se entienda, sin embargo, que la evaluación 

se alcanza con la suma de estudios y listas de datos entregados por diversas 

diciplinas. Lo más característico e importante del medio ambiente, es !.a 

relación dinámica entre sus compor.entes que no se ~btiene por la superposición 

de datos sectoriales. Para el momento actual, es necesario recurrir a medios 

más fenomenológicos que cuantitativos, que permitan selec;cionar cuáles datos 

son realmente importantes y qué relaciones entre los diversos subsistemas 

ambientales interesan por el peso que tienen y tendrán en la evolución del 

medio ambiente re:ferido. Esto significa recurrir, por ejemplo, al criterio 

de individuos que poseen experiencia acumulada, a grupos de discusi6n interdici-

plinarios, o programas complejos de procesamiento de datos por computador 

que por lo demás, no resuelven sino que colaboran al dictamen diagn6stico. 

"La evaluación ambiental puede asumir divers1111 f'ormaa. Tales, por ejemplo, 

los estados sobre "el estado del medio ambiente" de un país, de una región 

o de una localidad. Este tipo de .. estudios se hacen generalmente cuando existe 

una intenci6n, por lo menos esbozada por proceder con planes 7 progr-

de desarrollo de cierta magnitud y se requiere tener conocimientos sobre 

las característica,. del medio ambiente que servirán· de base para 

para ellos" 11 ) • También se hacen estudios más alobales de este· tipo, 

que evidentemente son de menos profundidad y más selectivos. Kjemplo de esto 

último es la publicación que hace el Pro_grama de Naciones Unidas para el 

( 11 ) INFORllACIOll PROPORCIOIUDA POR LA SBCllBTARIA DE DllSARROLLO URilARo Y 
KCOLOOIA. ( SEDUE ) 
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Medio Ambiente, anualmente bajo el titulo de "El estado del medio ambiente". 

Esta publicación presenta un panorama global de cuáles son los problemas 

ambientales de mayor gravedad e importancia en el mundo en el año pasado 

y como afectan ellos a las diCerentes regiones del globo. 

Existen evaluaciones ambientales mucho m6s especiCicas, que pretenden 

determinar el estado del medio ambiente de una localidad en particular Crente 

a un proyecto de desarrollo también particular y saber cuáles serían los 

eventuales impactos ambientales en CUnci6n de las carcterísticas sociales, 

tecnológicas y atrae del proyecto. Son los llamados estudios o evaluaciones 

del impacto ambiental, lo mismo ea cierto en lo relativo al importante proceso 

de vigilacia o monitoreo ambiental que constituye verdaderamente una evaluación 

permanente durante la Case de operaciones de cualquier poryecto de desarrollo, 

sea éste de carácter agrícola, industrial, urbano u otro. 

Ea preciso aeftalar que las evaluaciones del medio ambiente, cualquiera 

que sea el nivel de amplitud y eapeciCicidad que tengan, deben considerar 

el sentir y la opini6n de la población. 

En realidad las características del medio ambiente :1 loa eCectos de 

cualquiera acción sobre él, aCectan directamente o indirectamente el bienestar 

de la población entera o de sectores de ellas. Por lo tanto cualquiera evalua

ci6n o diagnostico ambiental es imcompleta si no incluye las opiniones de 

la conamidad que es parte del medio ambiente evaluado. 

También es preciso seftal11.r que cualquiera que sea la instancia que inicie 

una evsluaci6n del me.dio slilbiente, ·normalmente movida por la necesidad de 

realizar alauna acción de desarrollo en él, debe ser el Estado quien tenga 

una participación principal. En eCecto al gobierno le corresponde hacer cumplir 

la legislación viaente y actuE1 de árbitro entre los diversos grupos que 
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compiten por el poder y el benef'icio. En realidad, en especial en las evaluacio-

nes de impacto ambiental, no tiene sentido que quienes deseen emprender un 

proyecto sean los mismos que evaluen las condiciones ambientales y los impactos 

negativos previsibles. No se puede ser juez, parte y emitir un veredicto 

satisf'actorio. Todo esto, sin embargo, sianif'ica · que para que el gobierno 

puede realizar la Cunción de evaluación ambiental eatisf'actoriamente, es 

el Estado quien debe contar con los mecanismos ineti tucionalee y loe recureoa 

hum&noe adecuados pare ello. También, como se ha mencionado, considerar la 

opinión de la población directa Ó indirectamente af'ectada. 

Conviene destacar a esta al1.-ura, que la intervención del Estado en todas 

las etapas de la administración del medio ambiente y no sólo en la evaluación, 

es Cundamental. En ef'ecto las características d!9 la probl!9mática ambiental, 

transectorial e intimamente relacionada al desarrollo nacional, exigen la 

intervención de loa poderes públicos para caut!9lar los intéreaea sociales 

que se encuentrB11 en juego. 

e) Pl-11'.:lcaci6n Ambiental. •. 

Una def'inici6n de planif'icación ambiental podría ser la siguiente: "Ea 

el proceso mediante el cual se. intenta concretar, con respecto al aiate-

ambiental sujeto a la administración, aquellas aspiraciones def'in1das como 

positivas por el sistema de valorea más representativo de loa int6reaea de 

la población af'ectada con las intervenciones que sa lleven a cabo en el sistema 

ecológico que integran la población en cuestión y sus correspondiente sistema 

ambiental". ( 12 Más útil en la práctica ea la siguiente descripción del 

proceso: Sobre la base de la inf'ormaci6n obtenida a través de la evaluación 

( 12 ) Sénchez, Vicente. "ORGANIZACION Y GBSTION DE 
JIEPRBSAS", Serie de publicaciones del centro 
salud (ECO/OPS), M6xico, 1982 •. pp. BG. 

UNA EVALUACION · SOBRE 
de ecolopa humana y 
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o diagnóstico ambiental, que nos indice que bases rea1es tenemos para el 

desarrollo económico, será posible plnni!"icar a corto, mediano y largo plazo 

la utilización del medio ambiente. en particular de los recursos naturales. 

Incluida en esta planificación estará la consideraci6n de los impactos even

tuales de las diversas r.ianiobras y proyectos que se pretende realizar, lo 

que permite prevenir o mitiaar muchos de ellos. 

La plani!"icación se bese en la convicción de que le dinámica de la articu

lación sociedad naturaleza, puede ser ordenada y regulada, en otros términos, 

es susceptible de ser ad~inistrada a través de un ·proceso dinámico de interven

ción controlada. Este proceso significa escoger entre los di!"erentea opciones 

!"actibles de acción aquellse que eigni!"iquen un mayor desarrollo con el menor 

dal'lo posible. a la naturaleza y al propio sistema social. Para realizar e~to, 

es necesario establecer metes y objetivos claros para. cuyo cumplimiento ea 

preciso planiCicar en el espacio y en el tiempo lee acciones que tienen e!"ecto 

sobre el medio ambiente. Esta plani!"icación se hace sobre la base de los 

conocimientos ecológicos y sociales existentes y también sobre la base de 

las experiencias adquiridas a través del impacto del desarrollo sobre el 

medio ambiente. Lo que aún Celta de conocimiento ae irá adquiriendo justamente 

a través de lee nuevas acciones de desarrollo sobre el medio ambiente, esta 

vez plani!"icadas. 

Considerada desde una prespectiva global y en consecuencia con lo plantea

do, se puede a!"irmar que "el principal objetivo de la planiCicación ambiental 

es el· de mejorar la calidad de la vida a través de un desarrollo de las !"uerzae 

productivas que, adem!s de ser autoeostenido, estli ·ajustado a condiciones 

especiCicas de hlibi toa locales y a valores sociales característicos de la 

COlllUllidad humana que directa· o indirectamente, deriva a sus suatento de los 
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mismos." ( 13 ) 

La planificación ambiental puede -y es preferibles que así sea- materiali-

zarse en un programa ambiental para el país o en programas ambientales regiona-

les que incluyan programa diferentes,: unidades territoriales .. La existencia 

de un plan documento no es necesariamente una garantía de que éste se utilice 

y se cumpla según indica la experiencia latinoamericana en · planificación. 

En muchas ocasiones en que éste no existe, hay políticas ambientales y estrate-

¡¡ias de abordaje al medio ambiente, que permiten llenar el vació de -la f'al ta 

de planificación f'ormal. Lo importante es que tanto el o los planes, los 

programas que surgen de éstos o directamente de al¡¡unas políticas, tengan 

inf'luencia sobre planif'icación y realización de desarrollo económico. 

Un plan ambiental debe ser entendido como la resul tanta de un proceso 

político, es decir, que considere e incluya la totalidad de las interrelaciones 

y complementariedades entre los elementos que constituyen un medio determinado. 

Taabién ha de . ser siatématico, ·lo que aj.pi:fica que :. debe prccurarae' aquallo 

que surge del conjunto de las interaccion•"' y que es mita que la !'imple SWll& 

de sus elementos. Por lo tanto, la plani:ficaci6n ambiental no puede contener 

sólo las recomendaciones para el uso del espacio, del suelo, de uno o todos 

loa· recursos naturales pel"tinentes.,. Debe incluir lo mencionado y otros elementos 

tales como recomendaciones concernientes a las modalidades tecnológicas y 

de consumo más adecuadas al medio ambiente de que se trat~. 

"Un proceso de planificación ambiental realizado por aquellos encargados 

directamente de la problemática ambiental en un gobierno· o en otra institución, 

que no in:fluyen en las decisiones sobre el desar,..ollo, se convierte en un 

( 13 ) Ineti tuto Latinoamericano de Plani:ficaci6n EconcS"mica y Social ( ILPES), 
"EL ESTADO DE LA PLAND'ICACION IDI AlllCRICA LATillO Y EL CARIBE", 16 de oc~ 
bre de 1980. 
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ejercicio meramente academico sin mayor utilidad. La plani:ficación ambiental, 

así como las otras etapas de la administración del medio ambiente, deben 

convertirse en importantes insumos de la plani:ficación del desarrollo. 

Se ha afirmado frecuentemente en el último tiempo que en la planificación 

del desarrollo en cualquiera de sus formas es fundamental introducir considera

ciones ambientales. Tener un diagnóstico o evaluación ambiental y un plan 

o planee ambientales en loe que están implícitas metas ambientales clara 

y detalladas, los objetivos, las estrateaia.. adecuadas para alcanzarlos y 

laa recomendaciones de quá no reeul ta seguro ni provechoso hacer y cuáles 

potencialidades no hey que desaprovechar, hece más factible una introducción 

de las consideraciones ambientales en la plani:ficación del desarrollo. Conviene 

aclarar que decir "plani:ficaci6n del desarrollo" no significa exclusivamente 

aquella que practican los países con economías centralmente planificadas. 

En realidad, existen diversas :formas de planif'icaci6n que se practican en 

todas partes aún cuando se af'irma no poaaer ni instrumentar un proceso de 

planif'icación. Las grandes corporaciones transnacionales plani:fican cuando 

eligen, teniendo como horizonte espacial una parte importante de la biosfera, 

el sitio donde explotarán en un momento determinado loa recursos que es ten 

utilizando y la intensidad de la explotación o producción .en· una u otra parte 

a la que tienen acceso. Toda empresa, pública o privada, planif'ica cuando 

se inicia o hace inversiones, puesto que elige entre emplazamientos aeográficos 

alternativos, el qu.e parece más adecuado de acuerdo con los criterios que 

maneja. Selecciona · tambián la tecnoloafa que le pareco mú conveniente de 

acuerdo·a su precio y el requerimiento de mano.de obra en relación al existente 

localmente: en f"in, tantos otros elementos que si¡¡nif"ican un pr~ceso de. toma 

de decisiones que sigue· varias etapas determinadas por la experiencia (por 
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ejemplo, estudios de f'actibilidad) y que constituyen una f'orma de planif'icación. 

Este proceso se pone en juego en dif'erentes ni veles: planes globales, planes 

sectoriales, planes territoriales, a veces no hay planes sino programas o 

simplemente proyectos específ'icos. Lo que interesa destacar, desde nuestro 

punto ·de vista, es que normalmente hasta la f'echa es excepcional. que en el 

proceso mencionado de planif'icación se incluyan las condiciones ambientales. 

Urge hacerlo. y en todos los ni veles ( planee, programas y proyectos .) para 

lo cual la existencia de un plan o planes ambientales f"acili ta enormente 

la tarea." ( 14 ) 

No sería completa esta exposición si no · se planteara que realizar lo 

que vehementemente recomendamos, no está exento de dif'icultades. Entre ellas 

destaca la naturaleza multidiciplinaria del conocimiento que denominamos 

ambiental. En ef'ecto, obtcpemos datos que provienen de .dif'erentes ciencias 

y disciplinas, presentados con lenguajes dif'erentes, algunos son evaluaciones, 

otros datos cuan ti ta ti vos exactos y aún, loa hay que son impresiones o Juicios 

surgidos de la intuición adecuada·y basada en la experiencia práctica .de algún 

científ'ico o· técnico. Es dif'ícil, en ia actualidad, convertir esta base de 

datos e inf'ormación de origen mul ticiplinario en juicio que conlleven decisiones 

Verdaderamente interdiciplinarias, es decir · que, intearen coherentemente 

todos los dat.os entre sí y con aquellos que utiliza el planif'icador económico, 

que ge'l.eralme.nte son· datos cuantitativos. Evidentemente, exi~te la .necesidad 

de investigar y trabajar para establecer ·instrumentos y metodología compati

bles. 

Otra dif'icul tad eventual es la ausencia de mecanismos institucionales 

( 14 ·) PllOCllSO J.BGISLATXVO. Dlr LA DllCXATXYA PRBSIDDICL\L D& LA · r.rt D& PLA
lllAC70R. - H. Cámara de Diputados del Congreao de la Unión. Colección 
Documentos. pag. 133. 
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en el nivel de los gobiernos, pero también en otros niveles, que lleven a 

cabo los estudios necesarios para estructurar planes ambientales y participen 

~ormalmente y con la cuota de poder necesario en las decisiones sobre desarrollo 

y ambiente. 

En nuestro pa!s se han efectuado progre~os evidentes y que la experiencia 

acumular§, aai como realizar nuevos cambios y adaptaciones que hagan mlis 

viable y eficiente la p1aneaci6n ambiental y la administración del medio 

ambiente. 

Existen antecedentes interesantes de planiCicaci6n ambiental en México. 

La Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente realizó diversos estudios secto

riales ( por ejemplo, de un macroproyecto de ciudad industrial ) determinando 

por anticipado culiles son laa mejores opciones que deben ser escogidas si 

se desea realizar las actividades de desarrollo sin defiar innecesariamente 

el medio Bl!lbiente. Estos estudios-diagn6sticos y de p1anificaci6n ambiental, 

ha estado centrado en los aspectos de contaminaci6n y en loa eventuales efectos 

sobre la salud y bienestar de las poblaciones locales. 

Por otra parte, la dependencia encargada de efectuar el desarrollo de 

'-os planes que nos estB1110e refiriendo actualmente es la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecol6aica. SEDUE ha venido realizando una compleja labor de 

confecci6n de loa que se ha d<!'nominado "ecoplanea". Estos se han pre~arado 

para la mayoria de loe municipios de la República y también para loa diferentes 

Estados. Se trata de documentos que contienen un diaan6stico ambiental alobal 

que destaca los problemas aabientales existentes en la reai6n escoaida y 

establecen recomendaciones de acci6n a través de niveles normativo, estratégico 

e instrumental. "!atoa documentos son .indicativos y por lo., tanto allí eatlin 

para ser utilizados por las autoridades públicas de todos los niveles y por 
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los individuos y empresas que pretenden actuar y actúan en el proceso del 

desarrollo. Su utilización como insumo en el proceso de toma de decisión 

correspondiente significaría sin duda, une integrección de elementos sobre 

medio ambiente en el proceso de desarrollo. haciendolo más sano y adecuado 

desde la perspectiva ambiental. Se trata de una labor muy reciente y no es 

posible aún determinar si están siendo util.izados ni evaluar su impacto, 

que suponemos sea positivo. Ni hay duda, sin embargo, de que ee trata de 

una experiencia de gran interés que puede arrojar l.uces sobre la planificación 

ambiental y l.as formas de ejercerl.as." ( 15 ) 

Las preocupación y la conciencia sobre la necesidad de planificar el 

desarrollo y la utilización del medio ambiente que en él se haaa, está pre.sente. 

Ea claro que alguna forma de planificación adaptada a las realidades económicaa, 

sociales y pol.íticas de cada país, se impone. 

( 15 ) Xbid. 



ESTUDJ:OS DE DIPACTO AllBIE!ft'AL. 

A.- SigniCicado de las evaluaciones de impacto ambiental. 

B.- Generalidades sobre las metodoloaías de evaluaci6n de impacto ambiental. 

c.- BeneCicio de las evaluaciones de impacto ambiental. 

D.- Experiencias jurídico administrativa en los niveles nacional e internacional 

E.- Análisis e impacto ambiental de las obras públicas y privadas 



llSTUDIOB DIC DIPACIO All&Illlft'AL 

Innegable ha sido la carencia de un control e:fectivo sobre el impacto 

ambiental generado por loe proyecto de obras pública y privada en la etapa 

de planeaci6n del proyecto. En la administración pública actual, el problema 

:fue objeto no s6lo de estudios técnico legal, sino de realizaciónes concretas 

a través de diversos programas y estrategias que contienen verdaderos adelantos 

para evaluar los impactos ambientales. Dictaminar sobre la aceptaci6n, rechazo 

o modi:fica~ión de los proyectos y supervisar el cumplimiento de las recomenda

ciones contenidas en dichos dictámbnes para así preservar y mej~rar el ambiente. 

La experiencia nos muestra la necesidad de preveer desdP l.a etapa de 

planeacián, las consecuencias que determinada actividad producida por el 

hombre tiene sobre el medio, durante l.as etapas de conatrucci6n, puesta 

en servicio, operación y abandono. Es en este marco. en donde las evaluaciones 

de impacto ambiental desarrollan acciones para identif'icar, analizar y evaluar 

las consecuencias sobre la salud y bienestar del hombre y el ambiente, es 

decir, sobre los ecosistemas en los que el hombre vive y de loa que depende. 

a) Sia:ni:ficado de laa evaluaciones de i11pacto; 

Muchos han sido los intentos para crear un proceso analítico, legal. 

o paralegal, capaz de identif"icar, analizar y eval.uar loa ef'ectos de una 

acci6n especí:fica en el. medio f"ísico natural. y social; uno de loa mú logrados 

han aido las evaluacionea de impacto ambiental. 

Se de:fine impacto ambiental. como: "La alteración del ambiente ocasionada 

por acción del hombre o la natur,.leza" y manif'estación del impacto ambiental: 

"El documento mediante el cual. se da a conocer con base a eatudios, el impacto 
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ambiental, significativo y potencial de un proyecto y la forma de evitarlo 

o atenuarlo en caso de que sea negativo." ( l ) 

Estos documentos son una ayuda a un cuerpo ejecutivo para seleccionar 

de entre las multiples alternativas de un proyecto, la que consideren más 

viable. 

Sin embargo, estos estudios no son la panacea, existiendo problemas 

y det'iciencias en su instrumentación, pues pretenden incluir todas las áreas 

(medio f'ísico, humano, etcétera). Esto es difícil de lograr, ya que en la 

actualidad los métodos que se utilizan para evaluar el impacto total, no 

se implementan fácilmente porque requieren, en general, de una labor exhaustiva 

de loa evaluadores. Es necesario comparar las alternativas y organizar, sumar 

y sintetizar la enorme cantidad de inf'ormación generada y evitar el desarrollo 

entrópico. Otro problema que enfrentan los evaluadores ea la deficiencia 

de la cuantit'iceción de los impactos,. quedándose en muchos casos en una evalua-

ci6n que resulta subjetiva y discutible. Por último, loa métodos de predicción 

son más dif'íciles en loa aspectos ecológicos y sociales. 

b) Generalidades sobre las -todoloa{aa de eval.uac16n de i11pacto lllllbiental. 

cUalquier metodología de evaluación de impacto BJ11biental, debe componer 

la siguiente información: ( 2 ) a) descripción de la naturaleza de la acción 

propues~a y sus alternativas, b) descripción del medio ambiente en eus aspectos 

f'íaico, ecológico, geográfico, social· y' econ6mico, donde se ef'ectuará la 

( l ) UY Jl'BDl!RAL DE PRO'J'ECC:COll AL AllBIElft'lt. D.O. 11 de enro de 1982. 
Ret'- 7 adiciones. n.o. 2:1 de enero de 1984. ( L.F.P,A, cfr. 
art. 4 

( 2 ) DIP'OMAC:CON PROPORCIORADA POR LA SBCRBTAIUA DB DESARROLLO URBANO Y 
SCOLOGIA ( SEDUE ) 
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acción, c) identificación de loe impactos ambientales provocados por la acción, 

para seleccionar los más importantes y significativos, d) predicción de los 

efectos negativos al medio definición de J.os criterios empl.eados para esta 

predicción (ésta es la esencia de las evaluaciones de impacto ambiental y 

se considera la caracterización del medio con y sin proyecto), e) medidas 

de atenuación que deberán aplicarse para evitar loe impacto negativos o smino

ral'los, así como para identificar los impactos residuales y los que no pue

den ser evitados, :f) f"ormulación de recomendaciones. La inf'ormación que se· 

¡¡enera en la evaluación de i111pscto ambiental conducirii a decisiones, tales 

como: aceptación del proyecto de una o máa al terna ti vas, acciones correctivas 

y rechazo del. proyecto, g) recomendaciones de monitoreo y supervisión después 

de completada la acción. Esta etapa puede ser muy importante, pú.Ss serviré 

para determinar la ef"ectividad de las t.Scnicas empleadas en la predicción. 

Los métodos de evaluación de impacto ambiental implican un manejo adecuado 

de un gran volu....n de datos que se generan, por lo cual es conveniente organizar 

el conjunto heterogéneo de datos, resumirl.os y extractar los a&J?ectos más 

sobresal.lentes. A la :fecha sa han empleado diversas metodologías y t..!icnicas 

de evaluación de impacto ambiental: paneles, listas de chequeo, diagramas 

de f'lujo, matrices, escenarios o modelos, aunque tsmbi.Sn se han empleado 

coaibinaciones de dichas metodologías, según el caso particular á e.valuar. 

A continuación, una breve descripción de cada una de ellas: ( 3 

Pllnelea. Tambi.Sn conocidos como talleres m.Stodo Delf'i o ad hoc, · que 

consisten en t'onnar equipos de especialistas · que identif'iquen loa impactos 

en el Ares de conocimiento de cada uno de ellos. Este método es muy útil 

para escoger las a1ternativas del proyecto, a~emás de ser muy r6pido y econ6mi-

( 3 ) Jbid. 
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co: sin embargo, puede resultar algo subjetivo. 

Lista de chequeo. Consisten en realización de un listado completo de 

las actividades del proyecto para observar las posibles consecuencias de 

la acción propuesta. Brindan una gran cobertura a los diversos aspectos ambien

tales y de1 proyecto; ain embargo, es dif"ícil obtener el grado o magnitud 

de los impactos y es básicamente descriptivo. 

Diaar- de f"lujo. Este m6todo ae emplea para detectar relacionar de 

caso ef"ectivo, siguiendo los ef"ectos interconectados para poder integrar 

después el impacto glol>al de l.a acci6n·. 

lfatricea. Han sido 1aa técnicas más empleadas por su gran adaptabilidad 

a casi cualquier proyecto¡ consisten en dos listes áeatinadas a describir 

las acciones del proyecto la primera y los !'actores ambientales la segunda, 

resultado sumamente útiles para la 1dentif"icaci6n de los ,_inpactoc ambientales. 

Bacenarioe. También conocidos ·como sobrepoaiciones o transparencias, 

en loa ·cuales ae sobreponen los distintos aspectos geogrilf"icos, sociales, 

f"fslcoa, ecol6gicos y de uso del suelo, para detectar las zonas más sensibles. 

lledeloe. E~tos son, potencialmente, los métodos más útiles debido a 

su capacidad predictiva, al ar&n volumen de datos que puede emplear a la 

capacidad de contemplar alternativaa y cuenten con rasgos de conf"iabilidad 

y aensiblidad bastante se¡¡uros. Sin embargo, son inicialmente muy costosos 

y la calidad de los resultados depende de la cal.ldad de loa datos que emP.leen 

como inaumo!! .. 

Como métodos complementarlos a éstos, las encuestas son de aran utilidad 

para la detecci6n de impacto socioecon6micoe y cultural.ea, as{ como las audien

cias públicas. 

Finalmente, cualquiera que sea 61 método, éste debe ser: integral, selecti-
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vo, mutuamente exclusivo, objetivo y que prediga las interacciones para detectar 

la totalidad de los elementos importantes y eliminar, lo más pronto posible, 

impactos signif'ivativos. Asimismo, no existe una metodología en particular 

que pueda ser aplicada en todas las situaciones, pues di~erentes metodologías 

nuestran diferentes características y l~mi taciones • lo más recomendable es 

emplear distintos· elementos de las muchas metodologías para evaluar los proble

mas especif'icoe de cada ca&o. 

c) Beneficio de las evaluaciones de l11pacto·llllblenta1. 

En virtud de que las evaluaciones de impacto ambiental deben ef'ectuarse 

en la etapa de diagn6stico de un proyecto, of'recen la posibilidad de predecir 

los posibles impactos ambientales que se pueden generar en las subsiguientes 

etapas (construcci6n, puesta en servicio, operaci6n y abandono). Con esto 

se tienen como benef'icios: disponer de elementos para seleccionar las dif'erentes 

.alternativas y seleccionar las mlis ade..,uadas así como las medidas migratorias 

y preventivas, que realizadas con oportunidad, p"rmiten controlar o minimizar 

los impactos y conservar el equilibrio ecológico de la regi6n seleccionada 

para el desarrollo del proyecto. 

Las evaluaciones de impacto ambiental compatibilizan las acciones en 

un lirea o región determinada con los ecosistemas locales. La adecuada planeación 

pei,nite ordenar de manera milis ef'ecti9a nuestro deearroJ.lo econ6mico¡ así 

la construcción de un aeropuerto, carretera, puerto, f'librica o explotación 

minera, son algunos ejemplos de acciones que deben evaluaree. L& aplicación 

correcta de las evaluaciones de impacto ambie~tal tienen, de hecho, repercucio

nea directas en loe distintos aspectos socioeconómicos y ecológicos que integran 

nuestro país. 
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En el aspecto económico, la aplicación de las medidas correctivas migrato-

rias que se infieran de los dictámenes de impacto ambiental, tend!a como 

resultado de diversos recursos materiales, económicos y humanos destinados 

a 1a recuperación y regeneración de los factores · ambientales que de otra 

manera sería muy costosos por ser indispens~bles y no haberse considerado 

oportunamente. Además, brinda la posibilidad del empleo de nuevos métodos 

y técnicas al contemplar las RJ.ternativas viables.' 

Desde el punto de vista social se promueve la preservación de los rasgos 

~tnográ1'icos, antropológicos, arqueológicos, etcétera, así como la participación 

pl'.lblica en el procel!!o de decisión, puesto que las partes af'ectadas pueden 

utilizar la evaluación de impacto ambiental como instrumento de negación. 

En lo qua se ref'iere al desarrollo científ'ico independiente del páís, 

puede proporcionar una serie de conocimientos cientí1'icos acerca del f'unciona-

miento y estructura de nuestros recursos natural.es, gracias a las caracteriza-

ciones ecológicas y socioecon6micas de una región bien definida, pues el 

desconocimiento c¡ualitativo y cuantitativo de nuestros recursos ha sido un 

~actor prepo~derante en el inadecuado manejo de éstos. Esta situación nos 

colocaría en la posibilidad de desarrollar una independencia tecnológica •. • 

Finalmente, las manif'eetaciones del impacto ambiental tienen un sentido 

completo, cuando se integran en el proceso de planeación de un país, de aquí 

que los proyectos de desarrollo nacional que incluye el Plan Nacional de 

Desarrollo deberán evaluarse ambientalmente desde eu etapa de planeación. 

d) J!xperlencJ.a jurfdlco adlolnlstratlva 
en l.09 n1-1- .-clonal. e 1ntenuM:1onal..• 

En esta parte ee hace ref'erencia a algunos de los procesos jurídico 

• INFOJlllACIOlt PROPORCIONADA POR LA SBCRSTAHIA DI: Rll:LACICIUS IDlTll:RIORBS (S.R.E.) 
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administrativos que se realizan en diveraos países de América, el Caribe 

y Europa, así como en Japón y en entidades con experiencia en evaluaciones 

de impacto ambiental, tales como la Comunidad Económica Europea y el Consejo 

de Ayuda Mutua Económica, para finalizar con algunas instituciones internaciona

les de crédito. 

Canad6: En Canadá, el proceso general de evaluaci6n y revisi6n ambiental 

"Enviroñmental Assesment and Review Procesa" (EARP) f'ue establecido por decisi6n 

del Gabinete MiniGterial <>n 19_73 y posteriormente revisado y enmendado en 

1977. Este tiene por objeto evaluar desde los primeros estudios de la planeaci6n 

de acciones o proyectos, para evitar diciaiones equivocadas o compromisos 

perjudiciales y, en ocasiones, irrevocables. La responsabilidad de las decisio

nes relativas a este proceso, recaen en el Ministerio del Ambiente creado 

en 1970, cuya f'unci6n principal es evaluar las consecuencias a111bientales 

originadas o producidas por las actividades de los diversos departamentos 

f'ederales. 

La metodol~gia canadiense considera la f'ormaci6n de unas ~omisiones 

de expertos, específ'icas para cada proyecto, cuya of"icina responsable es 

la "Federal Environmental Asaesament Review" (FEAR), que ea, a su vez,ll'il 

responsable de emitir las directrices generales para los procesos de evaluaci6n 

y de of'recer asesoría administrativa a todas las agencias. 

Batados Unidos de Amirica: en loa Estados Unidos de América, la promulga

ci6n de la Ley de Protecci6n Ambiental,· "National Evironmental Policy Act" 

(NEPA), en enero de 1970, constituye el origen de la estructura administrativa, 

t6cnica y econ6mica en aateria a111biental. 

La implantaci6n de la ley ha llevado a las of'icinas f'ederalea a que 
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incluyan en cada propuesta ( que pudiera afectar significativamente al medio 

ambiente un informe detallado de la acción, estableciendo las directrices 

provisionales a la preparación de dichos informes. Esto :fueron revisados 
1 

en 1973 para incluir, además de los aspectos técnicos y económicos, otros 

aspectos ambientales no cuantificables. 

Para coordinar y asesorar dichos estudios se crearon paralelamente a 

la NEPA, el Cons<>Jo de Calidad Ambiental (Council of Environmental Quali ty) 

y la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency) 

para ejecutar la política ambiental;· entre au.. funciones está la de revisión 

y evaluaci6n de la menifeataci6n de impacto ambiental. 

Brasil: en materia de medio ambiente la Secretaría General para el Ambiente 

(SEMA), regula las empresas o agencias bajo control federal. Además de estable-

cer las normas de calidad ambiental, coopera con otras agencias federales 

acerca de loa impactos ambientales potenciales de proyectos específicos. 

Cuando se considera necesario, las manifestaciones de impacto ambiental son 

llevadas a cabo a través de un acuerdo entre SEMA y la agencia responsabl~. Pa-

ra fomentar la presentación de la menifestaci6n de impacto ainbiental, las 

instituciones financieras oficiales requieren de un informe de impacto ambiental 

siguiendo, en general, las polfticas y lineamientos de las instituciones 

internacionales de cr6dito. 

Yenaiwela: la promulgaci6n de la Lay Orgánica del Ambiente, en 1976 

tiene por objeto establecer dentro de la polf tica de desarrollo integral 

de la naci6n, loa principios rectores para la conservación, defensa y mejora-

miento del ambiente, en beneficio de la calidad de la vida. 

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables es el organismo 
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encargado de exigir la presentación de estudios de impp.:to ambiental, a los 

promotores públicos y privados de cualquier actividad o proyecto que pueda 

ocasionar un impacto considerable sobre el. ambiente.. Estos estudios deberán 

explicar básicamente tres consideraciones: ?.i tipo de actividad, 2) magnitud 

de la misma y 3) localización. 

Los estudios. de impacto ambiental son costeados por loa interesados 

y al ser presentados al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales son 

evaluados produciendo un dictamen :final que puede recomendar tres acciones: · 

1)· aprobación, 2) negación y 3) aprobación condicionada otorgamiento del 

permiso de:fini ti vo, con 1.a condición de que se subsanen o corrijan los errores 

o de:ficiencias detectadas ). 

México: antes de que la manif'estaci6n de impacto ambiental fuera adoptada 

legalmente, en nuestro país ya algunas dependencias y entidades :federales 

habían elaborado estudios de impacto ambiental, adecuados a sus necesidades 

particulares. Tsl fue el caso de la Secretaría de Asentamientos Humanos y "" 

Obras Públicas, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 1 Petróleos 

Mexicanos, así como algunos proyectos de suma relevancia, como ea el caso 

de la Central Nucleoeléctrlca de Laguna Verde. Se ha creado así una estructura 

de prevención y manejo del medio ambiente en loa puntos especí:ficoa de cada 

una de estas instituciones. 

En diciembre de 1980 se :expidio la Ley de Obras Públicas y en 1981 sus 

r..glamentos, que :facultan a la secretaría de Salubridad y Asistencias (SSA)· 

a través de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (SMA) y especí:ficamen

te, de la Unidad de Análisis da Obras Pública e Impacto Ambiental ( UAOPIA) 

para determinar qué tipo de proyectos, obraa·o tipos de obras en sus di:ferentes 

etapas, podr6n ocasionar impactos ambientales; a e:recto de autorizar mediante 
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un dictamen de impacto ambiental la aceptación, rechazo o modif'icación 

de los proyectos, y además de realizar la supervisión a f'in de que las obras 

se ajusten en las leyes y a las demás disposiciones administrativas expedidas 

en materia ambiental. 

La Ley Federal de Protección al Ambiente 4 ) , en 1982 se promulga 

y los reglamentos de la misma, específ'icamente el relativo a la manif'estación 

de impacto amqiental. Esta manif'estación debe contener los aiguientea puntos: 

a) descripci6n del proyecto y sus alternativas, dividido en sus distintas 

etapas, b) descripción del medio f'ísico, natural. y social de 1a zona de ubica

ci6n del proyecto, antes de la implantaci~n de 6ate, e} identif'icación, descrip

ci6n y evaluación de loa impactos que ocasionaré la acción, d) descripción 

de lo•i•pactoa inevitables, e) descripción de lea medidas preventivas, correct! 

vaa o mi tigatoriaa, f') descripción de loa i11psctoa residuales, después de 

tomar. 1aa medidas del punto anterior, g) diapoaitivoa de monitoreo del medio 

en las etapas de puesta en servicio y operación. 

El Caribe: en lo que respecta a loa países del Caribe, muchos dt1 ellos 

han adoptado eatudius, sniliais o manif'eataciones de impacto ambiental. Entre 

e1loa se puede mencionar a Cuba, Rep6blica Dominicana y Jamaica, entre otros. 

En este aspecto se han tomado algunas acciones conjuntas con el Plan de Acci6n 

del. Gran Caribe, como es el proponer un protocolo para adopción institucional 

dft evaluaciones de impacto ambiental. Otro f'actor importante ha sido la presi6n 

de las instituciones internacionales de crédito, que exigen presentar considera

ciones ambientales de los proyectos de desarrollo para otorgar los préstamos. 

Japón: la crítica problemática de contaminaci6n ambiental existente 

en Jap6n, béaicamente relacionada con una severa degradació" de la calidad 

( 4 ) :lbid. 
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del aire y del agua, impulsaron al gobierno japonés al desarrollo y puesta 

en servicio de un programa sistemático de protección ambiental, dirigido 

a los grandes proyectos-acciones con un potencial de impacto ambiental, 

en el afio de 1965. 

En 1972 :fueron aprobados por el gobierno ministerial di versos métodos, 

cuyo objeto :fundamental fue el establecimiento de evaluaciones de impacto 

ambiental para obres públicas; loa ministerios y aaencias dirigieron sus 

esf:.ierzos al desarrollo del procedimiento para la realizsci6n de evaluaciones 

de impacto ambiental. 

Rep(iblica Federa1 Al.-: en 1975 el gobierno de la República Federal 

Alemana adopt6 loa principios de evaluaci6n de los impactos ambientales. 

Por una enmiende en le Conatituci6n, al ¡iot)ierno :fe1erel qued6 e cargo del 

control de la contamin .. ci6n etmoa:férica, de loa residuos sólidos, . de los 

ruidos y del agua mediante la promulgación de diversas leyes federales. Sin 

embargo, el gobierno federal no eat6 d.irectamente implicado; ·ea la autoridad 

estatal la responsable de la protección ambiental, por medio de le ºevaluación 

de impacto ambiental, lo cual crea serios inconvenientes. Por ello, el gobierno 

federal tomó la resolución, en 1977, de adoptar el procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental en el nivel estatal. 

Prancia: en Francia, las funciones del miniatrerio encargado del medio 

ambiente, han consistido en apoyar la politice de preaervaci6n de loa recursos 

naturales, elementos irrecuperables e irremplazsblea d~l patrimonio nacional 

y, por otra parte, con la política de protección del Slllbiente y de la lucha 

contra la contaminación, se promulga el 10 de julio de 1976 la Ley sobre 

la Protección de le Naturaleza. En' 1977 ae desarrollo el decreto de au aplica-
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ci6n, que prescribe que todos los proyectos acciones emprendidas por las 

entidades pOblicas y privadas que necesiten autorización del gobierno, deben 

estar acompañados de un informe de impacto ambiental, en el. cual se deben 

re:ferir las etapas del proceso desde su planeación hasta la realización de 

los trabajos y construcciones. 

Comunidad Ec:oncSmdca Europea (CEE): esta comunidad, con sede en Bruselas, 

consider6 en 1973 en su programa ambiental que lás mani:festacionea de impacto 

ambiental eran el instrumento idóneo para llevar a cabo una política de preven

ci6n de loa deterioros ambientales. En 1977 la acci6n de la CEE se inscribe, 

en materia de impacto ambiental, en una evo1uci6n' de los Estados miembros 

( Italia, Francia, Alemania Federal, Reino Unido, Espai'la, etc. ) para introducir 

progreaivemente en estudios y acciones, las evaluaciones de impacto ambiental.· 

Consejo de "1fuda ... tua l!con61dca (CAME): este consejo, cuyos países 

miembros son: Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, 

Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania y la Uni6n de Repúblicas Soviéticas Socia

listaa, se ha elaborado un conjunto de normas para las evaluaciones do impacto 

ambiental que, en muchos casos, abarca hasta m6a de 15 aflos de supervisión. 

Los objetivos bAaicos de estas evaluaciones son: 1) brindar el mAximo de 

satis:facci6n a las necesidades de la sociedad; 2) restaurar y mejorar el 

ambiente y 3) aatis:facer estos dos puntos a un mínimo costo. 

El procedimiento completo para la evaluaci6n del impacto ambiental es 

parte de un análisis de sistemas y utiliza las teorías de in:formaci6n, modelaje 

y computaci6n. Los impactos en las actividades humanas se evalúan mediante 

un análisis geogr6:fico complejo, haciendo uso extensivo de inventarios de 

los recursos naturales y actividades socioecon6micas. 
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Insti tucionea internacional.ea de cl"Edi to: las agencias internacionnles 

para el desarrollo, como el Banco Internacional para la Reconstrucción y 

Desarrollo (BIRD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron las 

primeras en exigir algún tipo de manifestación de impacto ambiental, desarro-

llando y estableciendo procedimientos y guías que ahora son seguidas por 

las agencias nacionales. Estas evaluaciones de impacto ambiental son exigidas 

como prerrequiai tos para otorgar crédito y han impulsado lea consideraciones 

ambientales, inclusive en términos legislativos, ·principalmente en loa países 

en vías de desarrollo. 

e) Aniliaie e impacto Bllbienta1 de lee obres ptlblic- y privadBB. 

La Ley de Obras Públicas ( 5 ) y su Reglamento ( 6 ) • Uno de loe eaf'uerzoa 

que se da a través de la vida institucional de México es erigir una gran 

infraestructura de desarrollo, que apoya al crecimiento de los diferentes 

sectores de la sociedad. Para tal efecto es necesario la construcción de 

una variedad enorme de obras públicas, en los sectores: primario (estracción), 

secundario (transformación), terciario (de servicios), de nuestra economía. 

Así, planea y construye sistemas de riesgo, pr.,sas de almacenamiento, acue-

duetos, explotación de madera, explotación de minerales e hidr,ocarburos, 

siderúrgicas, petroquímicas, plantas nucleoeléctricas, plantas de bene:ficio 

de metales, obras de alcantarillado, aeropuertos, puentea, carreteras y otras 

tantas. Estas obras tienen por su magnitud y alcance w¡, gran impacto. en los 

sistemas ecológicos y socioeconómicos, lo cual ha determinado que el gobierno 

5 n.o. 30 de diciembre de 1980. Ref'ormada n.o. 28 de diciembre de 1983 
y n.o. 31 de diciembre de 1984. ( L.O.P.') 

6 n.o. 11 de 119Ptiembre de 1981. Modif'icado o.o. 13 de t'ebrero de 1985. 
( R.L.O.P. ) 
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federal tome las medidas pertinentes para la preservación y mejoramiento 

del ambiente. 

Por lo tanto, considerando la planeación de las· acciones públicas con 

arreglo a las prioridades que impone el desarrollo económico y social y las 

necesidades de conservaci6n y mejoramiento d~l ambiente, se decreta· la Ley 

' de Obras Públicas y su Reglamento, estableciendo que "l.as dependencias y 

entidades deberán elaborar sus programas de obra pública en congruencias 

con las medidas necesarias para evitar en lo posible el impacto ambiental". ( 7 ) 

La Ley de Obras Públicas establece en su Artículo 13º que: "En la planea-

ci6n de le obra pública, las dependencias y entidades deberén ~rever los 

efectos y consecuenciss sobre las condiciones ambientales, cuando éstas pudieran 

afectan5e, los proyectos deberilin incluir lo necesario para que se preaerven, 

restauren o mejoren las condiciones ambientales y . los procesos ecológicos. 

Para estos ef'ectos, deberán intervenir las dependencias del Ejecutivo Federal, 

con atribuciones en esta materia". 

El Reglamento de esta Ley de Obras Públicas, designa a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecologia ( SEDUE ) como la responsable para: 

"Determinar qué obras o tipo de obras podrían tener impactos que particu-

larmente af'ecten las condiciones ambientales, a efecto' de que en dichos casos, 

las dependencias y entidades obtenaan autorización especí:f'ica y en su caso, 

asesoría técnica de la propia Secretaría". y ( e ) 

"Establecer las normas, criterios y lineamientos, para que en le planeaci6n 

de las obras las dependencias y entidades prevean los efectos y consecuencias 

sobre les condiciones ambientales. en l'°:s fases ~e construcción y opera-

7 
e 

c:h'. Art. 20 
c:h'. Art. 19 

R.L.O.P. 
R.L.o.p; 
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ción". ( 9 ) 

Dados los lineamientos legales necesarios para resolver la problemática 

del impacto ambiental y la necesidad de instrumentar el mecanismo idóneo 

que realice tal tarea, se crea la unidad de análisis de obras pública e impacto 

ambiental. Su responsabilidad es determinar las obras o tipo de obras, tanto 

pública como privada, en sus direrentes etapas, que podrían ocasionar impactos 

ambientales; requerir la presentación de manirestaciones de impacto ambiental; 

emitir el dictamen de impacto ambiental respectivo; autorizar, rechazar o 

modiricar los proyectos; y superviaar la realización de las recom .. ndaciones. 

Además, establecer las normas, criterios y lineamientos a que deberán sujetarse 

todas las dependencias y entidades del sector público, para la prevención 

y control de los ef'ectos que sobre las condiciones ambien~ales tendrán los 

proyectos en su construcción. 

Coordinación. Con el propósito de determinar todos aquellos proyectos 

que pudieran ocasionar impactos ambientales signiricativos, se hizo necesario 

establecer una coordinación con las dependencias y entidades de la Administra-

ci.Sn Federal, Estatal y Municipal, basada en el "Plan de Acción de la Obra 

Pública". Esta coordinación representa el primer intento ambicioso para conocer 

quiénes son y qué construyen la obra pública y sus i111Plicaciones ambientales 

y la base rundamental para una coordinación runcional y recíproca ·con dichas 

dependencias y entidades. 

AnAJ.ieie. De la coordinación establecida con entidades y organismos 

de la Administración Pública, en la mayoría.de los casos se ha obtenido inrorma
. .,¡ 

ción actualizada y valiosa de los diversos proyectos que se realizan, aunque 

en algunos casos se ha observado cierta resistencia a proporcionar inrormaci6n 

( 9 ) cf'r. Art. 17 ( L.O.P. ) 
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prioritaria o complementaria, provocando dificultad y atraso en·la elaboraci6n 

de los análisis. 

No obstante, se han analizado los proyectos más significativos tanto 

en la instancia ambiental como en la económica y so.cial, lo cual ha permitido 

determinar qué proyectos específicos deberán presentar manifestaciones de 

impacto ambiental y requerirla a las dependencias y entidades respectivas. 

D1cta.inac16n. ·El proceso de dictamineci6n sobre las evaluaciones de 

impacto ambiental, realizadas a los proyectos de obras públicas, pese a que 

está determinado e instrumentado, he comenzado recientemente debido e diferentes 

f'actorea entre loa que resaltan: a) al poner en marcha por primera vez el 

proceso de análisia-dictilminación de loa ef~ctoa que causarán las obras públicas, 

se calculó que debería . considerarse un tiempo razonable para poder comenzar 

a emitir loa primeros dictámenes. Este tiempo se ha prolongado a cause de 

diversos factores ex6¡¡enos al proceso misino, uno de los cuales es la caída 

profunda del índice de desarrollo en la construcción de obras públicas en 

nuestro país, b) la poca disponibilidad que l&s autoridades responsables 

do los proyectos han tenido para proporcionar toda la información rPÍ'erente 

a ellos, c) que los. responsables de los proyectos consideran la manifestación 

de impacto ambiental como un simple cumplimiento, o un requisito legal, 

d) por otro laJo, la decisión de llevar a cabo el proyecto se determina sobre 

la base econ6mica, sin considerar los aspectos ambientales, ya que la manifesta

ción de impacto ambiental se toma como una evaluación mitigatoria de los 

ef'ectos del proyecto sobre el ambiente, e) la manifestación de impacto ambiental 

es utilizado como juatif'icante del proyecto, dado que las acciones que se 

proponen para prevenir el impacto ambiental que causará la obra n~ son estimadas 

en su aplicación práctica, f') por último, la calidad de los estudios presentados 
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es def'iciente, ya que varia en algunos casos, de un estudios teórico hasta 

listados de datos incongruentes que tienen nulo valor técnico ambiental para 

realizar análisis o dictámenes." 10 

Supervisión de obra pública. Una de las actividades que se ha desarrollado 

y que ha permitido tener un mayor conocimiento acerca de los impactos ambienta

les que producen las obras públicas en el ambiente y que al mismo tiempo, 

sirva como elemento f'undamental en la verif'icación del cumpli111iento de las 

disposiciones que se enmarcan en la Ley de Obras Públicss y le legislación 

ambiental vigente, es la supervisión. Esta consiste en vigilar los procesos 

de ejecución del proyecto de obra: que se realicen las acciones de mitigación 

que permitan evitar y minimizar los impactos ambientales Bijplif'icativoa, 

midiendo y cuantif'icando desde el inicio de la obra hasta· el abandono, que 

el grado de incidencia sea el previsto y no rebase loa niveles permisibles. 

Los problemas a los qu11. ha enf'rentado la supervisión de impacto ambiental 

ae deben a le poca asipnación da recursos humanos y f'inancieroa, técnicos 

y materiales, que son elementos f'undamentales para su realización ef'icaz 

y ef'iciente. Es necesario la permanencia o residencia del personal, el tiempo 

auf'iciente para determinar qué desviaciones o alteraciones se pudieran presentar. 

Programas de la obra privada 

Dado la necesidad de def'inir el instrumento idóneo para determinar cuáles 

obras privadas pudieran tener ef'ectos negativos . sobr.; el medio ambiente y 

que sirviera de base para desarrollar una verdadera politice de impacto ambien

tal, se hizo imprescindible la f'ormulación del Programa de Acción de Obra 

( 10 ) Ibid. 
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Privada. Diseñado con base en los objetivos del Plan Nacional de Desarro

llo ( 11 ), señala la coordinación que se establace con las empresas responsa

bles de las obras, con el próposi to de obtener la info.rmación necesaria sobre 

los proyectos que se pretenden realizar. 

El proceso que se ha definido para este .plan de acción, está constituido 

por dos niveles estratégicos: a) el básico, que permite conocer. y determinar 

el universo global de la obra privada con posibles impactos ambientales oignif"i

cativos y b) el fundamental, que establece loa lineamientos de coordinación 

y la ejecución midma de la acción sobre loe responsables. 

Coord1nac16n. Dada las características que presenta en México la obra 

privada y el estado de asociación que los responsables de ella guarda, sa 

ha establecido inicialmente la coordinación a través de dos canales ef"ecti vos 

de comunicación: a) por medio de las cAinsraa y conf"ederaciones; que agrupan 

a las empresas responsab.lee del proyecto en materia de impacto ambiental, 

para que se proporcfone crédito y f"inanciarniento a '!UB proyectos. 

La coordinación con estos organismos nos ha permitido establecer la 

.comunicación con las primeras empresas· privadas que tienen la inquietud de 

contemplar dentro de sus procesos de construcción la instancia ambiental. 

Ef!Jta·: primera comunicación que se establece con empresas del sector 

privado ha dado la experiencia necesaria para discernir sobre los requirimientos 

humanos , f"inancieros y materiales que se deberán proporcionar el organismo 

encargado de la política ambiental, para que se estructure una organización 

completa que determine, analice, dictamine y supervise los impactos ambientales 

que producirá la obra privada. 

1) Las evaluaciones de impacto ambiental son una herramienta para la 

11 ) D.O. 31 de ~o de 1983. 
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toma de decisiones en la. etapa de planeación. Asimismo, pueden auxiliar en 

la selección de múltiples al terna ti vas de un proyecto, tanto ambiental como 

económicamente y son un elemento para la planeación del desarrollo. 

2) Los beneficios de l.as evaluaciones de impacto ambiental consisten 

principalmente en compatibilizar los proyectos-acciones en un área o región 

determinada, con los ecosistemas y los sistemas económico~soc:l.ales; proporcionar 

un elemento de prevención, ya que permiten determinar las medidas correctivas 

y mitigatorias que, aplicadas a las etapas de ejecución y funcionamiento 

de un proyecto, controlan los efectos adveraoa al medio ambiente. T.amb:l:a-n. 

tienen un sentido completo y se integran a la planeación de un país. 

3) En lo referente a las metodoloaías, cualquiera que sea el método 

empl.eado éats deberá ser: integral, selectivo y objetivo para identificar 

y evaluar los impactos potenciales. A'3ímismo, no existe una metodología que 

puede ser aplicada en todas las situaciones, pues dif"erentea metodolo&{as 

muestran distintas características y l.imitaciones. La selección depeneerá 

de la infraestructura de recursos humanos y material que se disponga para 

el levantamiento y análisis de los datos que se deberán contemplar en cada 

uno de ellas. 

4) La coordinación establecida con las dependencias y entidades públicas 

y privadas responsables y planear y construir, depende tanto de la prioridad 

del proyecto en las inatancias sucioeconómica y ambiental como de la disponibi

lidad de los responsables para proporcionar la información suficiente con 

el fin de realizar los estudios de evaluaciones de i~pactó ambiental. 

5) El valor técnico de los análisis y dictámenes de ía>pacto ambiental., 

realizados en los proyectos de obra pública y privada, no sólo depende del 

cuerpo técnico que lo aplica, sino también de la cal:l.d.ad y cantidad de la 
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in:formaci6n que se proporcione de loe proyectos a realizar. 

6) Las supervisiones que se realizan en las obras en sus dil'erentes 

etapas ~construcci6n, puesta en servicio, operaci6n y/o abandono- indica 

que es necesario llevar un ·control exhaustivo acerca de los impacto ambientales 

que se vayan produciendo, comparando el estado o modi:ficacionea que se e:fectúan 

en el ecosistema con 1011 marcos de re:ferencia ambiental. 

Dentro de las recomendaciones que ae conaideran :fundamentales y que 

servirán para la ejecuci6n 6ptima de la pol.!tica de impacto ambiental, se 

encuentran: a) disponer de loa recurso• econ6micoa, materiales, :financieros, 

humanos y leaalea, que permitan impleme~tar una in:fraeatructura con capacidad 

au:ficiente para dar cwnplimiento a lo sellalado en las leyes y reglamentos 

que riaen en materia ambiental, b) considerar la mani:feataci6n de impacto 

ambiental no como un simple requisito leaal, ni como juati:ficaci6n econ6mica 

de un proyecto, sino como la aalecci6n de múltiples alternativas que puede 

tener proyecto, tanto en la instancia ambiental como en la instancia aocio

econ6mica, e) capacitar al personal responsable de las dependencias y entidades 

·que tienen a su carao l~ realizaci6n de las actividades sobre poli~ica ambiental 

tanto en el extranjero como en nuestro país. Formar, capacitar y actualizar 

el cuerpo té·cnico que sirve de base para la :formaci6n de la · in:fraestructura 

id6nea para lll realizaci6n de la problem6tica ambiental, d) disponer ·real 

y oportunamente de los recursos :financieros por parte de las entidades. ejecuto

ras de la pol!tica ambiental en la consecuci6n de los planes y proaramae 

que se han de de:finir, e) contar con loa recuraoa materiales necesarios para 

determinar plenamente les variaciones que se tendrlin en el medio ambiente, 

a través de equipos necesarios de medici6n y cuanti:ficaci6n de '1os parámetros 

del medio ambiente, :f) proporcionar la divulgaci6n de la problemática ambiental, 



- 96 -

sus alcances y posibles soluciones, tanto en el nivel legislativo como nacional, 

realizando una verdadera difusi6n para crear conciencia de l.a necesidad de 

preservar nuestro medio ambiente en condiciones óptimas para la salud de 

nuestra sociedad. ( 12 ) 

( 12 ) D>id. 
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JIDUCACION AMBIENTAL 

a) .Antecedentes 

La necesidad de educar a la población sobre las características y funciona

miento del medio ambiente ha estado siempre presente entre los educadores, 

aunque no recibía el título de educación ambiental. En todo caso, al presentarse 

la crisis ambiental y convertirse astá en preocupación prácticamente en todo 

el mundo, se plantea la necesidad de una educación ambiental que colabore 

al establecimiento de relaciones armónicas entre el ser humano y su medio 

ambiente, pretendiendose de está forma, resolver por lo menos en parte la 

problemática ambiental y en todo caso prevenir la producción de nuevos y 

mAs graves problemas· 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, real.izada 

en Estocolmo en junio de 1972, trató el tema de la educación ambiental y 

de la información pública en forma bastante destacada. Resulta inte:-eeante 

citar aqui el texto del principio 19 de la declaración de la conferencia: 

" Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 

tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos que preste la debida 

atención al sector de población menos privilegiada, para ensanchar las bases 

de una opinión bien informada y de una conducta de los individuos, de las 

~reses y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad 

en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toi;ta su dimensión humana. 

Es también esencial que los medios de comunicación 'de masas eviten contribuir 

a1 deterioro del medio humano y difundan, por el contra:r>io, información de 

carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de 
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que el hombre pueda desarrollare" en todos los aspectos." ( 1 ) 

A'!í también encontramos entre las recomendaciones del Plan de Acción 

aprobado en Estocolmo, varias que inciden sobre l.os aspectos de l.a educación 

ambiental y la información públ.ica, en particular· la recomendación Núm. 96. 

En ésta hay un verdadero mandato para el Siste~a de Naciones Unidas, en especial 

diri¡iido a la Or'gsnización de las Naciones para la Educación, la Ciencia 

y l.a Cul.tura ( UNESCO ), en or'den a hacer las consultas necesarias para estable-

cer' un programa internacional de educación ambiental "de enfoque interdiciplina-

r'io Y.· con carácter escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles 

de la . en11el'lsnza y ª" dirija al público en general. al adulto y a los jovenes 

indistintamente, con miras a enseñarle las medidas sencillas que, dentro 

de sus posibilidades, pueda tomar pBr'a Or'denar y controlar su medio"· (2): 

Las actividades en materia de educación ambiental, de formación de profe-

sionales y técnicos y de información públ.ica llevadas a cabo por el. Programa 

de Naciones Unidas pBr'a el Medio Ambiente PNUMA desde su creación en 

1973, han logrado cumplir en buena parte con el mandato mencionado más arriba. 

Además en 1977 en Tbilisi ( URSS ) se real.izó l.!l primera Conferencia Interguber-

·namental sobre Educaclón Ambiental, organizada por la tr.'olESCO con la cooperación 

del PNUMA. En ella pBr'ticiparon 66 Estados miembros de la UNESCO y observadores 

de dos Estados no miembros y se aprobó una Declaración de la Conferencia 

y de 41 recomendaciones que constituyen un verdadero Plan de Acción pBr'a 

la educación ambiental en el. mundo. Entre estas ·recomendaciones las que se 

r'efieren a la función, objetivos y principios rectores de la educación ambien-

tal; a las estrategias pBr'a el desarrollo de ella y a la necesaria cooperación 

( 1 ) INP'Ollllll: DK LA COftFKRENCJ:A DE llACXOllKS UllJ:DAS PARA KL .COIO .AllBIKNTE. 
Naciones Unidas, Nueva Yor'k, 1973 

( 2 .) INFOllllK FillAL, COllFBRBRCL\ IllftSllGIJllKRKAL SOBRE EDUCACIOI AllBD!ln'AL 0 

\MKSC0 0 PBr'ia, Abril de 1978. · 
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regional e internacional ~ara realizar en buena forma. 

Debe mencionarse, por 1o demás, que el proceso de preparación de la 

Conf'erencia de Tbilisi, que contó entre sus actividades con la realización 

de conferencias preparatorias regionales y de seminarios técnicos di versos, 

sirvió para llamar la atención sobre el tema y estimular el inicio de planes 

peloto de educación ambiental en varios países del mundo, estre ellos, algunos 

de la ·,cuenca del Caribe. 

b) Objetivo ;y caracteri:aticas de l.a Educaci6n Ambiental.. 

El objetivo f'undamental de la educación ambiental es lograr que los 

seres humanos protejan, restauren y mejoren el medio ambiente que cona ti tuye 

una base importante del desarrollo económico sostenido, se hace imprecindible 

una interacción más adecuada que la que prevalece actualmente entre la naturale

za y los seres h'lmanos organizados en sociedad. ( 3 

Por ello resull:an necesarios, entre otros elementos un conocimiento 

en prof'undidad de los ecosistemas naturales que permitan un mejor utilización 

y una modif'icación sustancial de las modalidades de aprovechamiento de los 

recursos naturales. Esto último podría lograrse cambiando actitudes y reorgani

zando los sistemas socioeconómicos de explotación de la naturaleza.Los cambios 

en las actitudes habituales pueden ser• de gran importancia puesto que signif'ican 

:f"orman dif'erentes de relación de los seres humanos con su entorno, evitando 

algunas como el consumismo, que signif'ican destrucción o ~egradación innecesaria 

y dessprobechamiento reiterado, del medio ambiente y sus recursos. Un mayor 

conocimiento sobre la realidad del entorno, cambio en las actitudes de los 

( 3 ) Ibid. 
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seres humanos y nuevas formas de organizarse para enfrentar problemas, implican 

una educaci6n dirigida a lograr estos objetivos. 

En :funci6n de la expresado, resulta particularmente· interesante la siguien-

te definici6n de educaci6n ambiental propuesta por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza y l?B Recursos Naturales ·wcN >. 
11 Educaci6n ambiental, es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos 

para crear habilidades y actitudes necesarias que sirvan para comprender 

y apreciar la relación ~utua entre el hombre, su cultura y su medio biofísico 

circundante. La educación ambiental también incluye la práctica de tomar 

decisiones y formular un código de comportamiento respecto a las cuestiones 

que conciernen a la calidad ambiental" ( 4 ) 

La Conferencia de Tbilisi enumer6 los objetivos de la educación ambiental 

de la siguiente manera: 

a.- CREAR -conciencia- sobre el medio ambiente y sus problemas. 

b.- ENTREGAR -conocilOientoe- que permitan enfrentarlo adecuadamente. 

c.- CREAR Y MODIFICAR -actitudes- que permitan una verdadera participación 

de los individuos en la prutección y mejoramiento del medio ambiente. 

d.- CREAR LA -habilidad- necesaria para resolver los problemas ambientales. 

e.- CREAR LA -capacidad de evaluoci6n- de medidas y programas en término 

de factores ecol6gicos, políticos, sociales, econ6micos, estéticos 

y educativo. 

f.- ASEGURAR UNA AMPLIA .-participaci6n- socj,al que asegure una adecuada. 

para resolver loa problemas ambien"\'ales. ( .s. ) 

Aai entendida, la educación ambiental deberá ser por fuerza interdiscipli-: 

( 4 Principios sobre el -dio 811biente y desarrollo, en infome final, 
Reuni6n Integeneral de Consulta sobre el Meclio Ambiente para América 
Latina y el Caribe, PNUMA/ROLA/ICM. Octubre de 1979. 

( 5 ) :tbid. 
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naria y f'ormar parte integral del proceso educacional. No tendría sentido 

que se constituyese en una diciplina adicional y especif'ica bajo el ti tul o 

de educación ambiental, sino que será necesario introducir en cada materia 

la temática o dimensión ambiental que se le relaciona. Hemos visto que lo 

que caractériza a la problemática ambiental es la interdependencia entre 

hechos de diversos sectores que son, por lo tanto, abordables a través de 

dif'erentes deciplinas. Sólo logrando una reorientación y adaptación de las 

diciplinas y experiencias educativas, será posible lograr una precepción 

integrada del medio ambiente y una acción consecuente y racional sobre él. 

El proceso de desarrollo socioeconómico f'undamental para lograr una 

mejoría sustancial de la calidad de la vida de dos tercios de la humanidad) 

es también transectorial y f'ruto de la interacción de diversas variables, 

siendo una ds ellas del medio ambiente. Por tanto, la educación ambiental 

debe centrarse en la interacción medio ambiente y desarrollo prevalenciente 

en el mundo de hoy. Ea prof'undamente antropocéntrico. El hombre es el centro 

del universo y todo lo demás, el mundo subhumano, no tiene valor por si mismo, 

sine> que lo adquiere en :f'unción de la utilidad que producen al "hombre. El 

desarrollo de la tecnología moderna ha signicado justamente una instrumentación 

del desarrollo del_ presente planteamiento. Pero la crisis ambiental nos indica 

y la ecología parece demostrarlo, que- sería más adecuada una cosmovisión 

de solidaridad con la naturaleza. Por lo tanto, es está una temática f'undamental 

para la educac1.ón ambiental: desarrollo económico, pero cambiando la cosmovisión 

antropocéntrica prevalenciente en la actualidad. 

Requisito f'undamental de una educación que sea ambiental, particularmente 

para países en desarrollo con el nuestro, es el de estar en íntimo contacto 

con la realidad local, tanto natural como sociocultural. La enseñanza de 

las ciencias naturales, de la geograf'ía, de las ciencias sociales, hecha 
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en torno a los problemas que af'ectan directamente a la comunidad, prepara 

mejor al individ110 para enf'rentar su medio ambiente. Nuestra administración 

actual ha establecido que a partir del ciclo escolar que iniciará en el mes 

de septiembre de 1987 se incluiran temas sobre ecología y medio ambiente 

al libro de texto gratiuto ) • Es posible de . esta forma comprender las leyes 

que rigen los f'énomenos naturales y sociales en general, haciendo de esta 

ensel'lanza más accesible, más. útil y estimulante, al estar centrado en la 

propia realidad que af'ecta directamente. En la actualidad es f'ácil comprobar 

en gran número de países del Tercer Mundo, como los programas y textos de 

estudio contienen más inf'ormsci6n y ejemplos sobre lo que ocurre en zonas 

templades y !'rías donde está situada la mayor parte del mundo desarrolla

do ) , que sobre lo que ocurre en el trópico húmedo, en las zonas áridas o 

en los ecosistemas de alta montal'las. ( 6 ) 

Para lograr los objetivos descritos, será f'undamental que la integración 

de la educación ambiental al proceso educacional se haga med.iante modif'icsciones 

y agregados tanto de contenido como f'ormales. Sobre esto último, conviene 

.recordar que desde hace algún tiempo se intenta en muchos países estando 

al :frente México, dandole un· carácter más vivo al proceso educativo. Así, 

es como se pretende disminuir el t:1,empo dedicado a las clases o conf'erencias 

y aumentar proporcionalmente aquel dedicado a actividades prácticas, en íntimo 

contacto con el medio ambiente propio y con los problemas de la más diversa 

índole, tal como se presentan localmente. Mucho más aún, de estos métodos 

educativos, será necesario organizar el f'uturo para lograr una educación 

propiamente ambiental. 

Debemos agregar a lo expuesto en el párraf'o anterior, que la educación 

( 6 ) IMPORllACIOll PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE BDUCACIOll PUBLICA (S.E.P.) 
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ambiental para ser parte integrante del proceso educativo de los seres humanos. 

deberá ser un proceso de toda la vida y por lo tanto deberá estar presente 

en todos l.os niveles de la educación formal y también, en forma muy impotante 

en la educación no :formal. Tál como dice la Declaración de Tbilisi: "los 

medios d" comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner sus 

enormes recuraoa al servicio de esa misión educativa". ~ 7 ) 

Decir "en todos los niveles de educación :formal" signi:fica la educación 

primaria o básica, según sea el sistema, la secundaria, la técnica y ln superior 

o universitaria, Más aún, si¡pii:fica también la realización de actividades 

específicas de adiestramiento o :formación especializada para todos aquellos 

individuos técnicos, pro:fesionales u ot,ros, que consideran terminada su educa-

ción y formación, pero que deberán aún someterse a programas especiales para 

poder enfrentar y resolver la problemática ambiental en su propio quehacer 

normal y cotidiano ingenieros, plani:ficadores, inspectores sanitarios, 

maestros, etcétera). 

Para evaluar las potencialidades de una adecuada educación smbientel, 

es necesario tener claro que todo modelo educacional es de alguna manera 

subsidiario del modelo global de desarrollo socioeco~6mico que prevalece 

en una sociedad dada. Está planteado, que todo parece indicar que es justamente 

la modalidad o el estilo de desarrollo económico prevaleciente en el mundo 

de hoy, el principal responsable de la problemática ambiental que amenaza 

la~sostenibilidad de ese mismo desarrollo. Podría pensarse entonces que bastaría 

un nuevo modelo educacional, impregnado de lo que estamos llamando educación 

ambiental, para cambiar el estilo de desarrollo y solucionar en buena medida 

la crisis ambiental. Pensar asi, sería poco realista y más bien pensar con 

( 7. ) Sacha, Ignacy, "llEDIO AllBill:llTE Y DESARROLLO: Concep- clav- de una 
n\Íeva educlici6n", Perspectivas ( UNESCO ), Vol. VIII, Núm. 4 Paríe,1978. 



- 105 -

los deseos. 

No será el mero cambio en el modelo educacional el que produzca la modifi

cación del estilo de desarrollo (modalidad de articulaci6n sociedad-naturaleza). 

Este último depende de una serie de :factores econórñicos. sociales y políticos 

que controlan dinámicamente su permanencia o cambio. 

Por otra parte, los cambios en el estilo de desarrollo prevaleciente 

de mayor cuantía - sí que tendrán que re:fl.ejarse en modificaciones del. 

model.o educacional.. Pero tampoco esto último en :forma mecánica y es necesario 

considerar, que al producirse cambios en el estil.o de desa1·rol.lo preval.eciente, 

que impliquen una más adecuada articulación aociedad-natural.eza, la educación 

ambiental. Aervirá justamente para re:forzar este cambio positivo preparando 

a l.os niveles para instrumentarlo adecuadamente. 

Cual.quiera que sea el. caso, parece de la mayor conveniencia tratar de 

re:formar el modelo educacional prevaleciente en el sentido de integrarle 

l.a educación ambiental.. Por una parte, los cambios en las actitudes y conoci

miento de los seres humanos podrán redundar en una utilización más adecuada 

·del. medio ambiente y, por ende, en un· equil.ibrio a más largo pl.azo del desarr~

l.lo y en una mejora en la calidad de vida de la pobl.ación. Por una parte, 

l.os cambios que se' l.ogren realizar en el mod;lo educacional ( hacia una educa

ción ambiental ) - si bien es cierto que pueden resultar disonantes al. sistema 

y por esa razón ser derechos - pueden muy bien l.ograr estimular cambios más 

básicos del estilo de desarroll.o prevaleciente, que mejoren realmente l.as 

relaciones sociedad-naturaleza. 

La posibilidad de impul.aar loe cambios mencionados en el. modelo educacio

nal, tiene mayor sentido todavía en los países en vías de desarrollo. En 

efecto, una serie de hábitos y :formas de rel.ación inadecuadas con el ambient" 
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-que están firmemente asentadas en las población de los países desarrollados 

explotadores del estilo de desarrollo- se encuentran aún en la etapa de simples 

aspiraciones, en pleno de aprendizaje o cuando ll\á.s, como características 

de Wl "élite" minoritaria. Por .lo tanto, una educación ambiental en el Tercer 

Mundo inserta en el proceso normal de aumento de la covertura educativa -que 

ce espera que continúe y aumente- puede tener un a:fecto signi:ficativo.Jláe 

aún, el proceso de búsqueda de soluciones y formulación de política para 

evitar y resolver loe problemas ambientales que aumenta en la actual.idad 

en los países en vías de desarrollo, asociado a una adecuada educación ambien

tal, podrán en conjunto contribuir :fuertemente a una mejor articulación socie

dad-naturaleza que a todos beneficiará. 

Al plantaerse la necesidad de un programa de educación ambiental en 

México es necesario recordar algunas características del ecosistema que nos 

rodea para d1>terminar que nuestro país, en su amplio .• territorio, encontramos 

que. hay una variedad muy amplia de ecosistelll88 que requieren un cuidado y 

especial atención. Así, como por ejemplo, por citar algunos, tienen selva 

tropical húmeda, ecos:istema de gran ri.queza y complejidad; pero :frente al 

cual son poco conocido en la actualidad la f"orma de explotarlo racionalmente 

sin destr-.iilo y, pcr el contrar:io, aprovechando sus potencialidades y su 

biomasa. En e:fecto, el hombre :frente al trópico se ha limitado a devastarlo 

para luego aplicar sus técnicas de cultivo propias de zonas templadas. También 

hay biomasas desérticas, semiáridas que requieren de un tratamiento especial, 

y abundantes mares que las rodean, pletóricos de recursos renovables y también 

de exagerada contaminación producidad principalmente por la explotación de 

recursos energéticos :fósiles, que daíla a los primeros. 

Conviene recordar también que en México se da una abigarrada mezcla 
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de problemas ambientales, propios de subdoearrollo y de aquellos propios 

de la industrialización y urbanización modernas y aceleradas. 

Estos hechos y tanto otros, destacan la necesidad de contribuir con 

una educación ambiental adecuada de toda población para hacer posible un 

desarrollo económico social sostenido y que no destruya lo limite innecesaria-

mente el patrimonio común de loa mexicanos. 

En loa pArraros que siguen: se procede a delinear un programa de educación 

ambiental para México, como si nada se hubiera hecho aún en esta materia. 

' Esto os una utopía y al · :f"inal se presenta un breve resumen de actividades 

de educación ambiental en el país. Pero parecio más adecuado construir un 

conjunto proarSllático que :f"uera coherente en todas áus partea sin entrar 

a analizar.como podría éste adecuarse a acciones ya tomadas o planteadas. 

Parece un hecho más allá de discusión de cualquier orden, que existe 

la necesidad de tomar medidas conducentes a establecer programas de educación 

ambiental, como parte integral de la educación de la población o ·a perteccionar 

y extender los programas de esta naturaleza, que se hayan iniciado en el 

pasado. De ésta 111Bners, será posible contribuir a la solución de problemas 

ambientales que aquejan al país y prevenir las consecuencias de un desarrollo 

económico _que con seauridad continuará en el :f"uturo. Sin duda será necesario 

que los componentes ambientales que se integren a la educación estén coordinados 

con las po1iticas educativas generales, que se relacionan con éstas. 

De un punto de vista metodológico es ~damental que la educación rormal, 

en cualquier de sus niveles, se imparta en :intimo contacto con la realidad 

local, tanto natural como sociocultural. Esto también permitir:la que se centre 

en problemas próximos y reales y _que el educando, además de adquirir inrormaciún 
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necesaria, aguce el ingenio y obtenga experiencia en como resolver los problemas 

de un entorno. Así también será más factible superar la tradicional dictom.ía 

entre ciencias sociales y cienciad naturales, dándose a la educación un carácter 

transdisciplinario que parece f'undamental, como se ha comentado anteriormente, 

para entender y enf"rentar la problemática ambiental. Además, sería necesario 

tener presente un componentes de f"lexibilidad en la f"ormaci6n o instrumentsci6n 

de loa proaramas educacionales f"uturos. 

La problemática ambiental ligada al desarrollo se caracteriza por l.oa 

cambios, a veces considerables en la f"orma como se presenta o en loa aspectos 

que adquieren mayor importancia ( por ejempl.o, el. caso de l.a problemAtica 

energética ). De no haber f"lexibilidad en el proceso educacional, nos arriesga

lllOS a educar para el pasado, como ha sucedido f"recuentemente hasta la f"echa. 

Una nueva educación (ambiental) debería incluir contenidos que han estado 

en general, ausentes de la mayor parte de la educación latinoamericana y 

del propio México. Es posible af"irmar que algunos de loa. cambios metodolóaicos 

en la educación, del tipo de l.os comentados en el párr9f"o anterior, determinarán 

cambios en buena parte de los contenidos. Por ejemplo, al. ·centrarse en pr.:ibl.e

mas, sería posible que los educados adquiriesen loa conocimientos ( ecológicos, 

económicos, sociales, culturales y políticos ) que permiten entender el f"uncio

namiento global de una cuenca, de un proyecto, de un asentamiento humano, 

de una selva, etcétera. Por lo tanto, sería aprendiendo a ser en su entorno 

en. f"orma racional y productiva. Sería deseable hacer una lista completa de 

de los contenidos que debieran incluirse en la educación ambiental, pero 

esto a manera de ejemplos, algunos de los grandes temas que debieran estar 

presentes en todo programa educacional y en cada uno dfl l.os 11iv_el!\<1 de l.a 

educación f"ormal, siendo presentados en cada caso, de acuerdo con la edad 
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y formación previa de loe educados. 

Temas sobre educaci6n ambiental a incluirse serian: -( 8 ) 

Las' características de los proceso ecológicos, tales como el ciclo 

de nutrientes y de energía en la naturaleza, ( capacidad de resistencia 

de loa ecosistemas ) , de plasticid&d u adaptación, loe efectos de 

la complejidad creciente de los ecosistemas o de su eimplicifación 

( monocultivos, por ejemplo ) y otros tantos. 

Las características del f'uncionsmiento y las potencial:!.dades del 

funcionamiento y las potencialidades de loa ecosistemas especifi_cos, 

particularmente, más próximos a la comunidad a la que se educa. 

De como el hombre es parte integrante de los ecosistemas natura-

les parte de la naturaleza y no como parece plantearlo la cosmo

visión antropocéntrica en boga ) , por lo cual, la interación debe 

comprenderae mejor para que sea también más adecuada a beneficio 

de ambas partee. 

Loe efectos de las diferentes actividades humanas sobre el medio 

ambiente, al respecto de los cuales hoy en d!a existen conocimien-

to ( por ejemplo, el efecto del uso abusivo de combustibles :fósiles 

y nucleares, efectos de .ciertas práctivas áaricolas·y de la desforeeta

ción, efecto de la construcción de obras de infraestructura tales 

como carreteras, puertos, aeropuertos, asentamientos humanos, los 

efectos de la industria, etcétera ) • En este sentido el conocimiento 

( 8 ) ÍNFORiu.CION PROPORCIONADA POR LA SECRrfARIA DE - "DKSARROLl.Ó URBAJIO Y 
ECOLOOIA ( SEDUE ) ; Y LA SECRETARIA DI: BIJUCACIOll PUBLICA. ( SEP ) • 
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sobre lo que es la tecnología moderna, sus características, desven

tajas, es de gran importancia. 

La estn.ietura y funcionamiento de los sistemas económicos sociales 

que el hombre utiliza para explotar la naturaleza y cómo estos se 

articulan con ella, así como los posibles sistemas alternativos que 

podrían utilizarse. 

Que viv,imoa en un mundo f'inito, por lo cual ea necesario hacer un 

uso racional d,e loa recursos natural.es• tanto. renovables como no renova

bles, para evitar su agotamiento o . extinción y. por lo tanto, waa 

grave repercución sobre las poaibil.idadea del desarrollo económico 

social necesario. 

Se ha sf'irmado en varias ocasiones la necesidad de que loa cambios se 

realicen a todos los niveles de la educación f'ormal. En ef'ecto, la educación 

primaria -cuya cobertura debe extenderse mucho más aún- es el nivel que alcanza 

a ml$s individuos y en una edad e~ que aún es posible determinar actitudes 

básicas y hábitos que acompafl0rán al individuo toda su vida. Por lo demás, 

l.a educación parvularia o pre-primaria, que aún tiene poca cobertura, debiera 

tamb~én integrar los contenidos ambientales a medida que se desarrolla y 

extiende. Valen para esta última los argumentos planteados f'rente a la educación 

primaria, par"ticularmente en lo relativo a la creación de actitudes básicas 

al· entorno natural. El nivel de la edusción secundaria o media es de gran 

importancia para la introducción de muchos de los contenidos necesarios y 

de la visión transdisciplinaria, centrada en problemas. 

La educación t6cnica y la educación universitaria, que son los :formadoras 

de cuadros técnicos y pro:fesionsles que actuarán justamente en el desarrollo 
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nacional, debieran contener una dosis importante de educación normal. 

En es te nivel, ésta puede entenderse, por una parte 1 como la entrega 

de los elementos necesarios para comprender la problemática ambiental en 

general y 1 por otra parte, 

sobre problemática ambiental 

como la entrega de los conocimientos detallados 

que se relaciona directamente con el sector 

o los sectores a los cuales se re:riere el campo pro:reaional o técnico del 

que se trate. Lo primero, porque urge de quienes, de una u otra manera partici

pen en· las decisiones &obre el proceso de desarrollo, entiendan la problemática 

ambiental global que lo af'ecta. LQ segundo, porque es :fundamental que los 

pro1'esionalea y t6cnicos los inaenieros, por ejemplo que planif'ican y 

construyen tecnoestructuras propias de la cultura contemporánea, las que 

inter:fieren a veces gravemente con el 1'uncionlll!liento de loa ecosistemas, 

adquieran los conocimientos que les permitan daf'lar menos y resolver problemas 

ambiental sin modif"icar aeriBJ11ente sus metas y objetivos. Importa agregar 

que, a nivel de la educación técnica y superior, ea 1'undamental desarrollar 

paralelamente una investigación cientí1'ica, b~ica y aplicada que aporte 

nuevos conocimientos y enf'oques a la realidad ambiental local y regional. 

Lo anterior podría ir resolviendo el problema de los nuevos cuadros 

t6cnicoa y pro:resionales. Pero también ·es de extraordinaria importancia y 

urgencia establecer programa.a de capacitación en materias ambientales, para 

los prof'elfi.onales y técnicos que ya terminaron su f'ormación. Estos están 

realizando sus labores día a. día, sin contar con conocimientos ambientales 

y nuevas actitudes que les serían de enorme utilidad para enf'rentar adecuadamen

te las realidades del ef'ecto ambiental, evitar cometer errores y dar ejemplos 

inconvenientes a los cuadros que se integran a la producciól) •. Sí bién, todos 

los prof'eaionalea y técnicos debieran poder usuf'ructuar .. curaos ; y otras 
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actividades de capacitación en el sentido señalado, conviene destacar a los 

ingenieros de diversos tipos, a los economistas y planif'icadores, a los comuni-

cadores de masas y a los maestros de todos los niveles de la enseñanza. Pocas 

dudas pueden caber, a menos que se hagan un verdadero es:fuerzo, para capacitar 

a los maestros que instrumentan los programas educacionales; pocas posibilidades 

existirían de integrar la educación ambiental al. proceso educacional creando 

une nueva educación. 

c:l ~61\.Inf'o~. 

La parte más importante de la educación inf'ormal o· ref'leje es hecha, 

hoy en día en el· mundo, por los medios de comunicación de maese, particularmente 

por e.1 raóio que alcanza a millones de habitantes. Sin embargo, BU directa 

relación con intereses comerciales y propios del estilo de desarrollo prevale-

ciente, hacen dif'ícil su utilización para la educación ambiental "--Cuando 

las consideraciones comerciales predominan en la selección de material y 

en la presentación de los medios de comunicación masiva, su tunción en: -

la educación ambiental puede ser muy limitada. Un aspecto muy interesante 

de lo anterior es el aprendizaje de patrones de conducta y la adquisición 

de valores directamente perjudiciales a un desarrollo ambiental sano"(9) 

Pese a lo planteado, es necesario hacer los esf'uerzos necesarios para: 

A.- Lograr una buena :formación sobre problemas ambientales de los prof'e-

sionales de los medios de comunicación masiva. 

B.- Lograr que se presenten programas de educación ambiental para el 

público en general. 

( 9 ). " ICXAllEN GERERAL. DE LA ESFERA' PRIORITAIUA0 EIJUCACION Y CAPACITACIOll 
AlllllllllTALES'"• en inf'orme del Director Ejecutivo., PNUMA/INFORNE, Num.01 
1978. 
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C.- Lograr paulatinamente que disminuyan los mensajes comerciales o 

de otro tipo que son lesivos para el medio ambiente. { 10 ) 

En suma, interesa que los medios de comunicación estén en condiciones 

de hacer educación ambiental permanente y no sólo .con la :función de denuncia 

de los problemas graves, que ya a:fectan. desde hace algún tiempo. 

Existen una labor de educación ambiental que puede y debe ser hecha 

por los organismos gubernamentales como parte de su normal tarea de inf'ormar 

al público objetivamen~e sobre problemas, los planes y programas para en:fren-

tarlos. Esto ea posible en todos los sectores {salud, obras públicas, indus-

trias, etc6ts1•a) y debiera ser complementado con indicaciones sencillas sobre 

lo que los mismo miembros de la población pueden hacer para prevenir o resolver 

problemas eapec.t:f'icos. Tambi6n los organismos no gobernamentalea tienen un 

papel importante que cumplir a este respecto. Loa hs,y, sobre todo en el último 

tiempo, cuyos objetos son precisamente elevar el nivel de conciencia sobre 

la situación del medio ambiente y tambi6n aquellos que tienen otros objetivos 

primarios, pero que podr.t:an realizar progrBlllBB educativos sobre medio Bmbiente, 

en lo que más se relacione. a sus tareas espec.t::ficas. Es ne::esario destacar 

loa organizaciones juveniles, que pueden ser tanto gubernamentales como no 

gubernamentales. En México y América Latina, en general los jóvenes se convier-

ten en vehículos de educación ambiental. En todo caso, cualquiera de laa 

organizaciones mencionadas pueden actuar como medio para presentar y extender 

programas de educación ambienta.1 que debieran alcanzar a la mayor proporción 

de habitantes que sea posible. 

Relacionados con los temas tratados en loa dos pErra:foa anteriores, 

pero merecedores de un tratamiento independiente, están los que podr.t:amos 

llamar eventos especiales. Se pretende destacar aqu.t: la organización de aconte-

( 10 ) lbi.d. 
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cimientos especialea que se re:f'ieran a loa problemas ambientalea -su gestación, 

c:aracter!sticas y modos de resolverlos- y que a través de llamar la atención 

e interés en la población, aumente el nivel de conciencia y conocimiento 

sobre la problemática ambiental y sus soluciones. Se pueden presentar como 

ejemplos los siguientes: 

A.- D!as dedicados a commemorar un tema especif'ico o el tema ¡¡lobal, 

como es el. caso del DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIEHl'E instaurado por 

l.•• Naciones Unidas y que se celebra los 5 de junio de cada ello. 

B.- Semanas dedicadas a comlftemorar o propasandizar un tema ambiental. 

C.- Exhibiciones sobre telllBS Glllbiental.es. 

D.- Concursos de l"otogrs:f'!a, de dibujos y pinturas, de obras l.iterarias, 

etcétera, sobre temas ambiental.ea. 

E. - Eotablecimiento de premios nacionales o internacionales a 1nd1 viduoa 

que han aportado en :f'orma importante la solución de problemas ambienta

les, etcétera. ( 11 

d) Kedidae coa~tes. 

Cori ·el :f'in de hacer posibles o mlia e:f'icacea y penetrantes todos loa 

problemas de educación ambiental anteriormente mencionados, ea reco111endable 

deaarroliar algunas actividades como·l.as que se presentan a continuación". 

A.- Existen a la :f'echa un acervo de conocimientos ecológicos y ambientales 

que se encuentran rormuladoa en un lenguaje altamente especializado. 

Urge, por lo tanto, poner estos conocimientos en :f'onnaa accsaiblea 

a otros prof'eaionales técnicos no sólo los especialisbls ) para 

construir los equipos interdiciplinarios al alcance de un público 

( 11 ) IbH. 
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más amplio·. 

B.- Es f"undamental iniciar -Y re:forzar allí donde haya sido iniciada

!a investigación científica de todos los niveles, que se centre 

en la realidad circundante, como forma importante de resolver problemas 

ambientales y alimentar una eduaci6n ambiental más útil. 

C.- Ceda día parece más conveniente f"acilitar el intercambio de experien

cias, entre paises en desarrollo y particularmente dentro de lee 

regiones de siMilares características ecol6gicas,con el fin de alcanzar 

en conjunto y compartir soluciones a problemas que se presentan 

en :fbrma diversa a· · aquella en loa paises de alto desarrollo 

econ6mico. 

D.- Los programas de educsc16n ambiental que se :formulen o implementen 

debieran contar, desde su inicio, con los mecanismos necesarios 

psrs su evsluaci6n, única f'orms de evitar ls repetición de programas 

inútiles y gastos innecesarios con el correr del tiempo. 

F.- Por último, ea imprescindible mencionar una de las medidas coadyuvantes 

de mayor importancia e inter6e, cual es ls preparación de material 

audiovisual que podrá ser utilizado en la educaci6n :formal e inf"ormal. 

Es ·:fundamental recordar, en este caso, la· importancia que tendría 

utilizar predominantemente la realidad circundante pr6xima local 

o regional en la preparación del material audiovisual. Además 

serl!í necesario tener . presente que este tipo de material deberá ser 

preparado en forme especial para las distintas edades y también, 

obviamente, par.a las diferentes culturas o subculturas que pudieren 

existir en un país o en una regi6n dada. Los más conocidos audiovisua

les son: gráficos, dibujos, :fotogrs:fías y publicaciones de todo 
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tipo, recordemos también la posibilidad de preparar juguetes para 

loe niffos de corta edad, que de alguna manera pueden llevar importantes 

mensajes f'acili tadores en la cración de actitudes útiles de actitudes 

y conocimientos erróneos. En este sentido. y para los adultos, recorde

mos la posibilidad de juegos más complejos, por ejemplo la simulación, 

que pueden servil• para educar en general y para cepaci tar técnicos 

y proCesionelea. ( 12 ) 

e) AJ..- Pl"OIP'- real.l&lldoe - 116xlco. 

Desde hace algunos affos se ha comenzado con le implementación de une 

campeffe tendiente e incluir le educación ambiental en todos los niveles, 

inserta en la propia dinámica del proceso educacional del peía. Este acción 

se ha caracterizado, sobre todo a partir de 1976, por crear conciencia ambiental 

y cambiar las actitudes de la población"en general respecto R le naturaleza. 

Así pues, se han creado programas tanto en el nivel de educación Cormer 

e inf'ormal como a través de los medios de comunicación masiva. Todo esto, 

mediante la acción conjunta de lee diCerentes instituciones educativas y 

Secretarias de Estado, sobre todo la de Educacic5n Pública y la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología. 

El nivel de educación Cormal esto se ha en práctica mediante la inclusión 

de. la temática ambiental en los programas de estudios, abarcando desde la 

educación primaria hasta la Cormación de cuadros técnicos y procesionales. 

Ya en las escuelas primarias, los libros de textos incluyen temát:icas tales 

como las de Cuentes de contaminación del aire, del agua, de loa alimentos. 

( 12 ) U.id. 
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Así también algunas medidas al alcance de los nii'los para evitarlas y el tipo 

de actitudes y comportamientos que conducen a relaciones más armónicas con 

la naturaleza. Por otro lado, en la formaci6n de técnicos y profesionales 

se han creado especialidades sobre temas del medio ambiente, al interior 

de distintas universidades de todo el país. Estos planes de estudios se elaboran 

en general de acuerdo con las necesidades locales y regionales, propias de 

los educandos. Por ejemplo, en ciudades como México, Guadalajara y Tijuana 

existen especialidades da Ingeniería Sanitar~.a, espacios verdes, control 

de humos y gases, Arquitectura del· paisaje, etcétera; en zonas áridas como 

La Paz, Baja Calif'ornia y Ciudad Juárez, Chihuahua, existen especialidades 

en Suelos, Irriaaci6n y Zonae Aridaa. ( 13 ) 

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promueve 

cursos-seminarios sobre temas ambientales, así como cursos de capaci teción 

al interior de las empresae, industrias y distintas instituciones educa ti ves. 

Hay, en realidad, una leraa lista de cursos y seminarios de cap!lcitaci6n 

pera los medios más diversos prof'eaionalistas y técnicos sobre aspectos especí-

· :ficos de la problsmlitica ambiental, que se ha realizado con éxito en los 

últimos al'tos en el país. 

Conviene mencionar también la participaci6n de numerosos .mexicanos 

en los cursos especiales organizados por los organismos internacionales. (14.) 

Por otra parte, los medios de comunicaci6n se han caracterizado por 

tratar loa problemas ambientales en forma cada vez mlis habitual. Desaf'ortunada-

mente,. no siempre estos problemas son tratados en f'orma seria y adecuada, 

siendo frecuentemente un tratamiento alarmista y poco ajustado a la realidad 

( 13 ) lbt.d. 
( 14 ) lbt.d. 
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científica. ( 15 

Intentos y programas de diversos niveles se han realizado y continúan 

realizándose. Sin embargo, hace f'al ta un programa coherente de educación 

ambiental y recursos humanos para enf'rentar la problemática ambientai, que 

coordine y dirija los eef'uerzos en todo el paÍa. 

( 15 ) Ib1d. 



A.- Generalidades 

CAPITULO Y.l 

LA PROTECCION DEL IODIO AllBIEllTE Y EL TURISllO 
DI llBXICO. 

B.- Impacto de la actividad turística en el medio ambiente. 

c.- Medidas para proteger el medio ambiente en los desarrollos t'Ur~sticos. 

a.- El estero de San José del Cabo, B.C.s. 

b.- Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

c.- Cancún, Quintana Roo, Loreto, B.C.s. e Iztapn-Z·ihuatanejo, Guerrero. 



LA PllOftlCCIC* DEL llEt>IO AllBIIDft'E Y ll:L TURl'.SM> 
JDt mrco. 

La visión del turismo desde la perspectiva ambiental, conduce necesaria-

mente al estudio de las repercusiones o impacto sobre los ecosistemas de 

las distintas actividades que conf'orman el sector, es indudable que el turismo 

tiene como "materia prima" 1 recursos y atractivos turísticos de naturaleza 

variada, integrados tanto dentro del ámbito :físico natural como asociados 

al ambiente social aaí se da una estrecha relación entre el turismo y el 

medio ambiente. 

a) CJeneral.tdadea 

"El turismo es un :fenómeno social. que consiste en un desplazamiento 

voluntarlv y temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente 

por moti vos de recreación, descanso, cultura y salud se trasladan de un J.ugar 

ae residencia habitual, a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa 

ni munerada generando múltiples interrelaciones de sur.a importancia y 

cultural". ( 1 

También se define el concepto de turismo, de un vocablo que viene del 

latín "turnus" que significa vuelta. 

Fair le tour du Monde ( dar la vuelta al. mundo) • De ahí se ha derivado 

a otros idiomas. El Maestro Armando Herrerias, distingue "viajero" de "turista" 

que debe aplicarse especi:ficamente a quien viaja, "para dtstraerse, para 

contentar el animo, para satis:facer un anhelo espiri tµal buscando ·a veces, 

con ~llo, la salud del cuerpo." ( 2 

1 ) Osear de la Torre Padil.l.a, " ll:l. turi-. t'en&.eno aocioecon&.tco 7 
cul.tural", Texto Universitarios, S.A., M6xico, D.F. 1978. pg. 59. 

2 ) Armando Herrerias T. "lk>B vts16n a1 t'ut:uro tur1attco". Ed. Consejo 
Nacional de Turismo, Mexico, 1979. pag. 47. 
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El entusiamo que genera la actividad turística, oculta con :frecuencia 

los impactos indeseables que pueden traer consigo, sobre todo en los casos 

de crecimiento acelerado. Así, es conveniente provocar el desarrollo regional 

al aprovechar mejor los recursos turísticos del país. También es necesario 

reconocer que, en un seilaledo número de casos, la ecti vi dad turística ha 

sido y puede seguir siéndolo, (si no tomanos las medidas adecuadas), generadora 

de contaminación y por ende, desequilibradora ecológica que poco a poco deterio

ra y empobrece loe ecosistemas de que ae sirve. 

En lo general, la contaminació~ que dalla a loa centros turísticos puede 

prevenir de las actividades económicas in.compatibles con el turismo como 

son plantas petroquímicas, ingenios azucareros, industria siderúrgica, etcétera, 

de las actividades económicas asociadas al turismo como la agricultura, la 

utilización indiscriminada de pl.agicidas, etcétera y de la presencia de le 

poblaci6n flotante y :fija en los centros turísticos, al no controlar los 

desechos s6lidos y líquidos. ( 3 ) 

Por otro lado, los espacios de uso turistíco se ven doblemente amenazados 

por el deterioro cuando, además de la existencia de fuentes contaminantes 

como les citadas, reciben importantes :flujos de turistas. La preei6n permanente 

ejercida sobre los ecosistemas por 2se fuentes de contaminaci6n y el comporta

miento deeaprensiyamente destructor del turismo no dan oportunidad a los 

sistemas ecol6gicos, en la eventualidad de acuerdo al cumplimiento de ciertas 

co~diciÓnes, de recuperarse por medio de la disoluci6n natural de los elementos 

extraflos que inter:fiere su gesti6n. Aparte de loa desequilibras ecol6gicos 

provocados por las descargas de material contaminante y por loe :fen6menos 

de origeri natural, las acciones mal orientadas del hombre al manipular los 

( 3 ) Int'or-.aci6n Proporcionada por la Secretal't:a de Turtaoo. 



122 - • 

e1ementos característicos del medio natural conducen igualmente a transtornar 

la gesti6n del medio ambiente. 

Por lo tanto• la evaluación que se debe de efectuar al escoger sitio 

natural para incorporarlo al quehacer turístico, no debe de estar en función 

de aspectos puramente econ6micos y sociales, sino que también de ·aquellos 

de carácter ambiental. 

Plll's conservar la cal:ldad del medio ambiente no se requiere :frenar los 

programas de expansi6n, sino adecuar la eatrategie de desarrollo, de tal 

:forma que la explotaci6n de los r.ecursos naturales esté garantizada en un 

amplísimo horizonte de tiempo.· Por lo anterior, es necesario establecer un 

desarrollo racional de la actividad turística, un crecimiento bené:fico, sin 

destrucci6n; un concepto de ordenaci6n ambiental cuyo objetivo sea la satisfa

cción de necesidades humanas básicas ain destruir el medio ambiente, a paI"tlI" 

del cual tiene que dar respuesta a esas necesidades proponer a la equidad, 

autosu:ficie~cia, justicia social y aprovechamiento de los recursos locales. 

Todo ello con la :finalidad de lograr une m6s racional utilizaci6n de 

los recursos y mejorar las condiciones ambientales para proteger el medio 

humano en bene:ficio de su poblaci6n. 

Para la consecuci6n de los objetivos antes mencionados, se está llevando 

actualmente un programa.de trabajo que incorporará un documento sobre política 

de turismo y medio ambiente, elaborado en conjunto por las Secretarías de 

la Organizeci6n Mundial de TUrismo y el Programa de las Naciones Unidas pera 

el Medio Ambiente. ( 4 ) 

Durante la Cuarte Asamblea General de la Organizaci6n Mundial del Turismo, 

celebrada en Roma en septiembre de 1981, se del1ber6 sobre el In:forme del 

( 4 ) Ibid. 
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Comité del Medio Ambiente, mismo que persigue la finalidad de ayudar a la 

definición de la relación entre turismo y medio ambiente y se determinaron 

las directrices y las actividades que deberá desarrollar la Organización 

Mundial del Turismo en el futuro en lo que respecta al medio ambiente. 

En la Segunda Reunión Mundial de Turismo, celebrada en el puerto de 

Acapulco, Guerrero. En agosto de 1982, se recomendó proteger el medio ambiente 

natural, histórico y cultural del país. Llevar a cabo una utilización cualitiva

mente óptima de los recursos turísticos existentes o potenciales comprendido 

especialmente el conjunto del patrimonio natural, cultural, artístico, histórico 

y eapiri tual. 

Dentro del XIV Congreso Interamericano de Turismo, llevado a cabo en 

septiembre de 1982 · en el Puerto de Acapulco, Guerrero; se hizo un llamado 

especial para "· •••• estudiar más profundamente, justo al impacto social del 

turismo, le estreche re.lación que existe entre éste y el medio ambiente. 

En otros foros internacionales, México propuso ya la elavoración de un conjunto 

de reglas encaminadas a que las instalaciones y los servicios turísticos 

respet<m, mejorar y 

vacaciones y loa 

predsción.n 5 ) 

se integren a le estructura ecológica, evitando que las 

viajes turísticos permiten en alguna media BU de-

A nivel nacional, pera propiciar la protección del medio ambiente en 

centro turísticos de México, la Secretaría de Turismo a través del Plan Nacional 

de. Turismo he plasmado dentro de sus objetivos, el de aproveher eficientemente 

y preservar el. potencial turístico del. país, así como el. de sl.canzsr armonía 

en los desarrol.l.os turísticos con el medio natural. y cultural.. 

El 24 de mayo de 1982, en Loreto, Baja California Sur, se l.l.evó a cebo 

( 5 ) Znt'o...ac:l.6n Proporcionada por el F:l.deicoaiao Acapulco. ( FIDEACA ) 
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la Reunión de Trabajo sobre Parque Nacional, Ecología y Turismo, con el propósi-

to de buscar un enf'oque coordinado y congruente para que desde el punto de 

vista interdisciplinario, se logren coordinar esfuerzos y resolver los problemas 

relacionados con los Parque Nacionales, Ecología y Turismo.. Al respecto, 

la Secretaría de Turismo estableció que era necesario: "encontrar el justo 
IÍ 

equilibrio entre el uso de nuestros recursos, sin abusos, entre las creaci6n 

y recreaciór1, para que en ese equilibrio podamos preservar nuestra subsi tencia 

sobre el planeta". Asimismo, que "en el momento en que se :formula un proyecto 

de desarrollo de cualquier :fn.~ole de actividad en el territorio nacional 

deberá ser una premisa indispensable incluir ecol6gicos, ver los ef'ectos 

que vamos a producir, las perturbaciones que vamos a producir al planeta 

un desarrollo que, como empieza a perturbar el medio, el ambiente y el equili-

brio ecológico". ( 6 ) 

b) r.pacto de la actividad turística en el -dio &llbiente. 

De acuerdo con lo anterior, se puede reiterar que el desarrollo del 

turismo y sus benef'icios, tanto económicos como sociales, son relevantes 

para el crecimiento de un país, pero que sus ef'ectos pueden llegar a af'ectar 

el medio ambiente con f'actores, tanto positivos como negativos.· Por ello, 

es imperativo reconocer que la protección a la calidad del ambiente, es y 

debe ser una consideración primaria. 

Por un lado, el crecimiento de la actividad turística y por otro, la 

la conservación del medio, ha sido la separación de intereses más comunes 

en la mayoria de los países. Ambos intereses deben unirse en los procesos 

( 6 ) IbJ.d. 
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de planificación actuales, de tal suerte que los aspectos culturales y ambienta

les que atraen a los turistas, puedan ser preservados adecuadamente para 

que loa beneficios socioecon6micos de las comunidades turísticas sean realmente 

positivos. 

Como ya se indic6, con la concurrencia de. impor~antes volúmenes de Visitan

tes a los centros turísticos, reeu1ta común que se produzcan problemas de 

contaminación en razón de que gran parte de ellos, no aplican lae _medidas 

adecuadas pera conservar y mejorar el medio ambiente. 

En rigor, la contaminación producida por el hombre al ejercer la actividad 

turística, no ea una característica inherente solamente al turismo, ya que 

el individuo en su lugar habitual de residencia, ea igualmente dal'lino con 

su medio. 

El turismo supone el movimiento y alojamiento de personas, a menudo 

en números y, por lo tanto, es causa del desarrollo del transporte y la urba11 i.

zación. El turismo intensivo exige la construcción de caminos de acceso, 

hoteles, restaurantes, centros comerciales, medios de esparcimiento y otros 

servicios. En este proceso, se trans:forman los principales lugares turísticos, 

perdiendo en el mejor de los ~aaoa, su atractivo natural y su.encanto primitivo, 

a medida que se convierten en lugares privilegiados y reglamentados capaces 

de absorber y atender a un elevado número de turistas: en el peor de loa 

casos, ee ·provoca un gran cambio en el medio ambiente, a menudo irreversib1e, 

por lo vertiginoso de la construcción de la oferta turística en los sitios 

más atrayentes, y el acelerado proceso de poblamiento. 

La evolución de turismo en sus relaciones con el medio ambiente natural 

y humano, presenta cuatro f'ases caracteristicas. ( 7 ) 

( 7 ) lbid. 
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En la primera de ellas, el turismo sirve de revelador del medio ambiente, 

poniendo en valor riquezas naturales y humanas. 

En la segunda, la actividad turística se concreta en· el tiempo y en 

el espacio, produciéndose rápidamente la modi:ficaci6n y degradaci6n del medio 

de acogida, debido a la creaci6n de in.f"raestructuras de enormes dimensiones, 

al aumento de los contaminantes ~radicionales, a la aparición de nuevas :fuentes 

de contaminaci6n y a la excesi"a densif"icaci6n de .los espacios. sensibles. 

En una tercera f"ase, se tratan de corregir y limitar los deterioros 

de ésta saturaci6n espacial y temporal, en:Crentándose en numerosas ocasiones 

a situaciones irreversibles o a elevados costos econ6micoa y sociales. 

Finalmente, la últi- f'-, que se convierte en primera de un nuevo 

circulo, es la que incluye y previene los problemas del medio ambiente humano 

y natural en los provechos turisticos, principal f\mción de los estudios 

de impacto. 

En de:finitiva como indica el Plan Nacional de Desarrollo ( e· ) eatudioa 

sobre le ordenación turística del territorio: en lo que se establece que 

toda vAlorización de los recursos debe tener por objeto la protección del 

equilibrio económico y de las cualidades aut6ctonss del medio ambiente. "En 

materia de desarrollo turistico cuidar la integración del medio natural, 

las realizaciones humanas, del paisaje, la :fauna y las colectividades natural, 

es particularmente importante si se desean mantener sus atractivos para el 

ocio y el turismo. La determinación de la-capacidad de los recursos, ea decir, .,, 
los límites de intensidad de su utilización, constituye uno de loa principales 

( e > n.o. de 31 de 11970 de 1983. 
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objetivos de la planificación, que debe también garantizar que el medio ambiente 

no sea sacrificado en aras del turismo". ( 9 ) 

En cuanto a los atractivos ubicados dentro de un espacio urbano corresponde 

aplicar el concepto de ecología urbana para poder elaborar un juicio sobre 

la calidad del ambiente en el que se pudieran.encontrar situados loe atractivos 

turísticos. En concepto, además del cuidado que se deberá prestar a las candi-

cianea sanitarias que repercutan en la atmósfera y las eguas de superficie 

y subterráneas, comprende le preservación de la contaminación visual provocada 

por cables, postes, antenas, carteles y edificios fuere de escala y de estilo; 

le contaminación sonare provocada por el ruido de automotores y de otras 

f"uentes emisoras, que transmiten niveles de sonido por arriba de los decibeles 

permisibles en las áreas públicas; y la contaminación social, que por conts~io 

e imitación de conductas foráneas altera las costumbres y loe valoree de 

la población local. 

En las grandes ciudades, las dimenciones del ámbito urbano superar con 

creces a las propias del atractivo turístico, por lo que ser~a injusto pretender 

atribuir al turismo la responsabilidad de la preservación del medio ambiente 

general, pues además de las diferencies dimencionales salvo contados casos 

en el que le principal !'unción es la turística en el reato de loe conglomerados 

urbanos, el turismo es una actividad más ( a veces casi imperceptible ) ~ntre 

las administrativas, culturales, comerciales, industriales, residenciales, 

etcátera. 

( 9 ) J.bld. 

e) lleclidas para protepr el med:lo ambiente en loa 
deaarroll.l.oe tur.lst1C09. 
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El tratamiento de un sector de la complejidad e importancia del turismo 

desde la perpectiva ambiental, requiere investigaci6n determinadas donde 

se articulen las hipótesis con comparaciones. Tal consideración ha sido recono-

cida por laa más altas instancias internacionales. En efecto, señalo el doctor 

· lféctor Sejenovich. ( 10 ) • "La importancia significativa. del turismo y las 

íntinas relacior.es que posee con la cuestión ambiental ha llevado al PNUMA 

a incluirlo como uno de sus temas prioritarios . •. " 

Es por ello que dentro de la actividad turística ea necesario identificar 

entre otras, una serie de elemel'n:oa del medio ·ambiente que deberán se tomados 

en cuenta, ya sea para la planeación de nuevos _polca'; turísticos o pera le 

puesta en práctica de medidas correctivas en los centros turísticos en opera-

ción. 

a.- Anál.ieia y estudios de la influencia de l.oe factores naturales, 

como geología, topografía, hidrografía y climatología. 

b.- Anál.isis y estudio de la influencia de f'actores biológicos, como 

la f'auna y la f'l.ora. 

c.- Interrelación de la arquitectura del paisaje y la utilización del 

suelo contemplado su evolución deseable. 

d.- Determinación de loa aspectos visuales _basados en criterios de conver-

aencia, amplitud, luminosidad, contraste, diversidad, equilibrio 

de l.íneas de horizontes y masas sólidas. 

e.- Identificación de zonas especiales caracterizadas por sus valores 

estéticos, científ'icoa, históricos o culturales •. ( 11 

La elaboración de normas y criterios para la protección ambiental, deberá 

10 Asesor Reaional para Amlrica Latina -, el Caribe del progr- de J.aa 
Ilaciones i.tidaa para el. lledlo Ambienté. ( PNUMA ) , 1980. 

11 Ibid. 
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considerar entre otros aspectos, tres umbrales fundamentales: 

1.- El umbral de tolerancia en materia de medio ambiente, esto es, la 

importancia, densidad y volumen de las construcciones que una localidad, 

una zona o una regi6n puede aceptar; 

2. - El umbral de comodidad; es decir, los límites de la densidad del 

turismo en relación con los terrenos, con la población fija y con los espacios 

libres, a fin de evitar la superpoblación y la disminución de ls calidad 

de los recursos; 

3.- Los un:brales f'ísicos para limitar la expansión del centro turístico, 

es decir la relación deseable del m~dio físico o ecosistema, con la frecuencia 

de instalaciones, af'luencia y actividades propias de los polos turísticos. 

Proteger el medio ambiente natural de un país signif'ica maximizar los 

beneficios del turismo a lsrgo plazo. Está problemática la sintetiza adecuada

mente José M. Hernández ( 12 ) , se~alsndo que "cuesta menos evitar la contami-

nación que combatirl.a'' • 
• 

En sístesis, para solucionar en forma significativa los impactos del 

turismo, es necesario visualizar ls problemAtica desde la perspectiva física, 

bíotica y social, lo que permitirá establecer y estudiar las restricciones 

de índole ecológicas y sociales. ( 13 

En los desarrollos turísticos promovidos por el Fondo Nacional.de Fomento 

al Turismo los aspectos ambientales han sido ponderados y se han incorporado 

·medidas y acciones específicas para la conservación del paisaje, el saneamiento 

ambiental y la distribución adecuada de los distintos c9mponentes de la infra-

12 "Contaainaci6n en el mar y en l.as ple.J'as" en .....,ria del eiapoaio 
sobre lledio Ambiente del. Gol.f'o de Cal.if'ornia, llazatli!in, 1979, pg. 

272. 
( 13 ) Angulo P. Raymundo. "Polí1:ica adopbodae por la corporac16n nacicnal. 

de turismo en el medio ..tli'ente de l.a - objeto de desarrollo turfati
co••, Bogotá, 1978. 
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estructura y equipamientos urbanos-turísticos. 

Para cada desarro1lo turístico, entre los elementos que conf'orman el 

Plan Nacional de Desarrollo 14 ) , se def'inen unidades ambientales con el 

objeto de establecer les posibilidades y restricciones respecto. de las obras 

e construir, en cuanto e su dosif'iceción, características, etcétera, estable-

ciendo une !'unción a ello, zonas intocables, 2:Blles restringuidas y zonas desarro 

llebles. 

En rorme permanente se realizan programas orientados al control de la 

rauna nociva que contiene una serie de medidas pera reducir el mínimo las 

mo¡estias originadas por insectos y proporcionar un ambiente més adecuado 

al visi tente • 

Asimismo, se implementan instalaciones para el tratamiento adecuado 

de los desechos· sólidos; sistemas de control, recolección y tratamiento de 

basuras potabilización del agua y reutilización de.las aguas vertidas. 

Con lo anteriormente sei'lalado se pretenden dar un nuevo enroque a los 

desarrollos turísticos integrales, en donde los aspectos ambientales constituyen 

una de las parte para def'inir las restricciones y potencialidades en el uso 

del territorio con vocación turística. 

A éste propósito, constribuye tambi6n el avance tecnológico aplicado 

al uso de energía libres de contaminantes, tal como la energías libres de 

contaminantes, tal como la energía solar; la educación ambiental, cada vez 

mayor, tanto de los visitantes. como de los que son visitados; la participación 

de destacados técnicos 
. 

en distintas disciplinas que han incorporado a su 

acervo de conocimientos la f'ilosófia y "Praxis" ecológicas, y particularmente 

a la aplicación en el sector turismo de las políticas nacionales sobre pro-

( 14 ) Ibid. 
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tecci6n del medio ambiente, factor este último que se conforma con instrumentos 

legales, administrativos, técnicos y :financieros que hacen posible el avance 

en el campo del turismo y la protección del medio ambiente. 

Con el propósito de ilustrar la aplicación de la política ambiental 

en los principales desarrollos turísticos del país, a continuación se seilalan 

los casos concretos del estero de San José del Cabo, C.B.S., Bahías de Huatulco" 

Oaxaca, Loreto, B.c.s., Cancún, Quintana Roo, Iztapa-Zihuatanejo, 

Guerrero. ( 15 ) 

a) EL llSTZRO DK SAM JOSK DEL CABO. B.C.S •• 

Este cuerpo de agua está localizado al sureste de la Ciudad de San José 

del Cabo, B.c.s. y es la terminal o desembocadura de la cuenca del río San 

Joaé; tiene una super:ficie de más de 50 hectareaa y f'orma un verdadero oasis, 

separado del mar por una barra. 

Se ha considerado de manera especial el estero, detarminando ':111 programa 

eepecí:fico con el objeto de utilizar para . mantener el equilibrio ecolóaico 

y su integridad paisajistica, aprovechándolo a su vez en f'orma dinlimica en 

actividades turístico-recreativas complementarias al desarrollo turístico 

de San José del Cabo. 

b) llAIUAS ·OS :llUUUUl!> •.. ~. 

La zona comprende el gran conjunto de las llamadas . Bahías de Huatulco; 

implica un trBJM) de litoral de cerca de 15 kilometroa de lonaitud, por un 

15 Xnl'-:l.6n Proporcionada por la Secretaría de De8arl'ollo Urt»eno °I 
Seolasfa. ( SEDUE ) • 
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ancho promedio de 5 kilometro ubicado en la costa del estado de Oaxaca. 

Está zona, que conviene controlar tanto en su uso como en sµ preservación 

eco16gica, comprende 7305 hectareas, primordialmente de propiedad comunal, 

perteneci.entes el municipio de Santa María Huatulco.·( 16) 

El aprovechamiento turístico de las Ba!tías de Huatulco se sustenta en 

un Plan Ambiental de Paisajístico, concebido como un instrumento"de planeaci6n 

di.rigido a la protecci6n y al aprovechamj ento de la gran riqueza ecológica 

y peisajistica que caracteriza a la regi6n considerada y determina su alta 

vocaci6n tur~stica. 

Para el caso particular del desarrollo de Bahías de Huatulco, los principa-

les niveles de planeaci6n que se toman en cuenta a nivel normativo para la 

conrrontaci6n del seftalado Plan Ambiental y Paisajístico son: ( 17 ) 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

Pl.an Nacional de Turismo, 

Plan Nacional. de Ecología Urbana, 

Pl.an Estatal de Desarrollo Urbano del. Estado de Oaxaca, 

Ecoplan del Estado de Oaxaca y 

Pl.an Municipal de Desarrol.lo Urbano del Municipio de Huatulco, Oaxaca. 

Finalmente, dentro de los diversos programas de desarroll.o del centro 

de poblac"i6n en sus dif'erentee etapas, se consideran como prioritaria~ una 

serie de acciones íntimamente relacionadas con la conaervaci6n del equilibrio 

:r 1a cal.idad ambiental, tal como se aeftala a continuaci6n: ( 18 ) 

( 16 

( 17 

( 18 

a.- Prou- .Juridico. La pri-ra acci6n s l.levarae a cabo para eaes;urar 

llntepro;recto Pl.an Deaarrollo Turístico, "llahia de Huatuico, O.X.ca.", 
FCJllAl'UR, -.,o. 1981, ... 5. 
:lbld. 

:lbld. 
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la preaervación del ambiente, es la definición jurídica de los distin

tos tipos de reservas naturales y espacios abiertos. 

b.- Programa de agua potable. Relacionado con la definición del área 

de protección de pozos para captación de agua potable y la óptima 

localización para la instalación de galerías y acuíferas. 

c.- Programas de plantes de tratB!lliento de aguas. El diee~o de les plantas 

y sus emisores se harán de tal suerte que impliquen el menor.impacto 

ambiental, controlando as! mismo la calidad de las aguas tratadas 

que se arrojen al mar o sean usadas para riego. 

d.- Programa de riego de áreas verdea. Lo integran acciones para aprovechar 

lea agues tratadas y lae pluviales pera riego de espacios abiertos 

y áreae verdes de la vialidad urbana. 

e.~ Programe de zona inundables. Orientado e precisar les cotes y niveles 

de lee zonas de protección contra inundaciones de los parque de 

pl'-Ya, vías primarias y la marina. 

f.- Programa de control forestal. Con el objeto de asegurar la preservación 

de loa bosques, de las áreas de reserva y de los parque naturales 

se consideró necesario establecer mecanismos para la vigilancia, 

control y mantenimiento forestal que permiten llevar a cabo acciones 

requeridas de prevención de incendios, tala .. inmoderada, reforestación 

y control de plasas. 

8·- Prosrama de control de esteros. Para evitar que estos se vuelvan 

foco de enfermedades diversas, se controlará la f'aune nociva por 

medios biolósicoa·y químicos. 
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c) LORETO. CAMCUN E IXTAPA-ZIHUATANEJO. 

En estos desarrollos turísticos se han disei'lado las obras de infraestructu-

ra y equipamiento y realizado importantes acciones, todas ellas en apego 

a las normas sanitarias y ambientales dictadas por las autoridades competentes, 

que indican las restricciones para proteger la salud pública, seguridad, 

moralidad, bienestar general¡ para asegurar luz y aire adecuados¡ para prevenir 

indebidBs concentraciones de población y la sobreocupación de'"la tieri<a. 

De ésta manera, en materia~de obras de inCraestructura, estos desarrollos 

cuentan con plantas de tratamiento de aauas negras, sistemas de reuso de 

aguas tratadas, planta potabilizadora; por supuesto, tanto las zonas turísticas 

como las urbanas, disponen asimismo de sistemas de drenaje sanitario que 

permiten controlar adecuadamente la conducción y disposición de dese-

chos. ( 19 ) 

Para concluir el presente capitulo, debemos sei'lalar que desde la óptica 

actual para planear loa nuevos desarrollos turísticos la base de los usos 

del suelo está constituida por la vocación y capacidad de alteración que 

ofrece el medio ambiente, procurando, además aprovechar la actividad turística, 

como orquestadora del quehacer público, privado y social, concurrentes en 

lograr el desarrollo de determinadas regiones mediante la irradiación de 

núcleos turísticos de alta intencidad, en los cuales, no s6lo se preserve 

el ecosistema, sino se logren implimentar proaramas recreativas para el turista 

y de servicio para la población que tiendan al mejoramiento del medio ambiente. 

( 19 ) Ibid. 





Este trabajo pretende dar cuenta de la magnitud que han alcanzado en 

nuestro país lss alteraciones de el medio ambiente y la importancia que adquiere 

éste problema, desde el punto de vista jur!dico-adm~nistativo. También es 

posible encontrar planteamientos y sugerencias que pueden ser de suma utilidad 

pare el constante enfrentamiento a los problemas del medio ambiente en 

México. 

En conjunto, los diversos capítulos de este trabajo, presentan una 

descripción de los principalee rasgos de la situación de medio ambiente 

en México, pues todo ecosistema es vulnerable, finito y tiene límites; 

cualquier alteración puede ser irreversible y de un al to costo económico y 

social. 

En el ámbito administrativo, ha sido manifiesto que frente a la impor

tancia que el Gobierno Federal ha concedido a otras tareas, las acciones 

del mejoramiento del medio ambiente no se le han otorgado ni los recursos 

suficientes, ni la prioridad requerida, que conforme al proceso de 'desarro

llo, exige el país. 

México dispone de una infraestructura tecnol6gica inicial que debe 

fortalecerse. Los centros de investigación ecológica y dA diversos aspectos 

del medio ambiente debieran dirigir sus programas a los aspectos de .inves

tigación aplicada. 

Al esquema. actual de desarrollo se presenta como prospectiva y pres

pecti ve histórica un desarrollo que con justicia social, se base en el 

concepto de calidad de vida y en un modelo de desarrollo integrado. 

Además, nuestra leyes y nuestros planes deberán emprender acciones 

cimentadas en la conciencia de colaboraci6n y esfuerzo de la población, 

dentro de una política de responsabilidad compartida que permita conciliar 

los intereses del medio ambiente, con las exigencias del desarrollo. 
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Por otra parte, no s6lo somos cultura y circunstancia, pasado y pre

sente, también somos :futuro y nuestras expectativas de futuro son determi

nantes de nuestro diario quehacer. Así pues, el tomar conciencia de la exis

tencia de un futuro positivo y agradable en torno de una utilizaci6n de 

nuestros recursos naturales de manera racional y comprometida con nuestra 

comunidad. De no hacerlo supondría establecer una sanci6n que modificara 

nuestra actitud ante todo problema de contaminación ambiental. 

Ante estos retos sociales de nuestra época, la contaminación ambiental 

y el crecimiento demográfico, tienen una legislación que viene a ser una 

parte importante que regula las necesjdades del desarrollo. 

Por otra parte, también es importante inculcar a nuestros conciudada

nos la mística del ordenamiento ecol6gico en beneficio de su salud y de 

los recursos naturales de que dispone México. 

De las apreciaciones anteriores se pueden hacer laa siguientes: 

Pr1"era.- Necesidad inminente de legislar sobre un apropiado Derecho 

en el que se determine como norma f"undlllllental que el mejoramiento a 

la calidad de la vida, sólo ea posible si se logra un equilibrio co

rrecto entre el hombre y la naturaleza. 

Segundo.- Adecuar el artículo 3" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para precisar el derecho al mejoramiento 

de la calidad de la vida y el medio ambiente, a través de la educaci6n. 

A fin de que por medio de la educación que imparta el Estado tienda 

a establecer mejores vías de participación con las Ciencias Ambienta

les y Sociales; actividad que sería obl.igatoria para el Estado y loa 
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particulares. 

Tercera.- Establecer los programas de apoyo financiero requeridos, a 

fin de - que la investigación científica ;,n el campo de la Ecología esté· 

de acuerdo con la realidad actual que vivimos. 

Cuarta.- México cuenta con una basta existencia de recursos naturales 

que requieren un uso racionalizado así como su conservación y mejora

miento de los sistemas ecológicos en los que se encuentran, como son 

por ejemplo, .las reservas ecológicas y centros turísticos, entre otros. 

Quinta.- La decentralizaci6n de las grandes industrias contaminantes, 

la planeación propia y ordenada hacia el futuro, a la par con la limpie

za y planeación Ul"'bana, precisan de mayor atención, desde el punto de 

vista social, político y económico. 

Sexta.- La degradación del medio ambiente y el desequilibrio ecológico 

son problemas reales que se deben afontar y solucionar a través de la 

coordinación y contribución de todos y cada uno de nosotros. 

Septt .... - Regular en forma estricta el crecimiento urbano con la f'i

nalidad de conserve.r las áreas verdes y las zonas agrícolas. 

Octava.- Prevengamos ahora, no cur!!moa mat1ana. El destino está en las 

manos del Hombre. 

Aquí y ahora cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, . le

guemos a nuestras generaciones un i'uturo mejor. 



BIBLJ:OGRÜ'L\ 



BIBLIOGRAPU 

ANGULO P., RAYMUNDO 
"POLITICA ADOPTADA POR LA CORPORACION NACIONAL DE TURISMO EN EL MEDIO AMBIENTE 
DE LAS ZONAS OBJETO DE DES.f\RROLLO TURISTICO". 
BOGOTA, 1978. 

ARANA, FEDERICO 
ECOLOGIA PARA PRINCIPIANTES. 
ED. TRILLAS, 4a. REIMPRESION, MEXICO, 1986. 

CARRILLO LANDEROS, R. et. al. 
SECTORIZACION DE LA ADMINISTRACIO!!f PUBLICA 
ED. COLECCION Y TEXTOS Y DOCUMENTOS, MEXICO, l.977. 

COORDINACION GENERAL DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA. 
"BASE LEGAL Y LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL". en COLECCION LINEAMIENTOS. 
No. l., MEXICO, MARZO- ABRIL l.977. 

CASTELLANOS MALO, JAIME 
BIOETICA: APRENDIENDO A VALORAR NUESTRA NATURALEZA. 
EDITORIAL DIANA, 2a. EDICION, MEX!CO, l.984. 

DARLINGTON ARNOLD Y ALESON LEADLEY BROWN 
INTRODUCCION A LA BIOLOGIA. TRADUCIDO POR RAUL CASTAffO MATOS. 
ED. PUBLICACIONES CULTURAL, la. EDICION, MEJUCO, 1985. 

FAYA· VIESCA, J. 
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
ED. PORRUA, MEXICO, 1979. 



GONZALEZ GONZALEZ, JORGE. 
ECOLOGIA. 

- 141 -

ED. TRILLAS, 2a. EDICION, MEXICO, 1986. 

HERRERAS T. , ARMANDO 
"UNA VISION AL FUTURO TURISTICO" 
ED. CONSEJO NACIONAL DE TURISMO, MEXICO, 1979. · 

INFORME DE LA CONFEDERENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE". 
SEDE DE NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK, 1973. 

"INFORME FINAL, CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACION AMBIENTAL UNESCO" 
PARIS, ABRIL, 1978. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMIA Y SOCIAL. 
"EL ESTADO DE LA PLANIFICACION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE", UNA PONENCIA PRf 

SENTADA PARA LA CEPAL, 16 DE OCTUEÍRE DE 1980. 

LOPEZ ACllRA, DANIEL 
"SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y NUTRICION", en MEXICO, HOY 
DE GONZALEZ CASANOVA, PABLO Y ENRIQUE FLORESCANO ( COORDS •. ) 
ED. SIGLO XXI, 7a. EDICION, MEXICO, 1983. 

LOPEZ o;, JULIO 
"LA ECONOMIA MEXICANA: EVOLUCION RECIENTE, PERPECTIVAS Y ALTERNATIVAS", en 
INVESTIGACION ECONOllICA. 
Hum. 640 ABRIL-JUNIO DE 1983. 

MATOS, CARLOS A DE 
"PLANES VERSUS PLANIFICACION EN AJIERICA LATINA", 
en REVISTA INTERNACIONAL DE PLANIFICACION. 
VOC. XV, Núm. 59, SEPTIEMBRE DE 1981. 



PALACIOS LUNA, MANUEL 
DERECHO ECONOMICO EN MEXICO 

- 142 -

ED. PORRUA, la, EDICION, MEXICO, 1985. 

PETROLEO$ MEXICANOS, ( PEMEX ) 
BREVARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS SOBRE ECOLOGIA Y PROTECCION AMBIENTAL. 
MEXICO, 1986. 

PINTO, A. 
"CONCENTRACION DEL PROCESO TECNICO Y DE SUS FRUTOS EN EL DESARROLLO LATINOAME
RICANO", en el TRIMESTRE ECONOMICO. 
Núm. 25, F.C.E., MEXICO, 1965. 

PLAN MAESTRO DE DESAROLLO TURISTICO. 
"BAHIA DE HUATULCO, OAXACA". ANTEPROYECTO. 
( FONATUR ), MAYO DE 1981. 

RANGEL COUTO, HUGO 
LA TEORIA ECONOMICA Y EL DERECHO 
ED. PORRUA, 2a EDICION, MEXICO, 1979. 

SANCHEZ, VICENTE. 
"NOTAS PARA UNA DELIMITACION CONCEPTUAL DEL ECODESARROLLO", 
REVISTA INTERAMERICANA DE PLANIFICACION. 
VOL. XV, Núm. 57, MEXICO, MARZO DE 1981 • 

. SANCHEZ, VICENTE. 
"NOTAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO", en 
CIENCIAS URBANAS. 
VOL. I. N&n. l,_ MEXICO, FEBRERO-MARZO, 1982. 

SANCHEZ, VICENTE. 
ORGANIZACION Y GESTIONES DE UNA EVALUACION DE LAS REPRESAS. 
ED. SERIE DE PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ECOLOGIA HUMANA Y SALUD, 
MEXICO, 1982. 



- 143 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESuPUESTO. 
"PLANEACION EN EL MUNDO", en 
PLANEACION DEMOCRATICA. 
AMO 3, Núm. 23, FEBRERO DE 1985, 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESuPUESTO. 
"PLANEACION EN EL MUNDO", en 
PLANEACION DEMOCRATICA. 
AMO 3, Núm. 25, ABRIL DE 1985. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESuPUESTO. 
"PLANEACION EN EL MUNDO, en 
PLAHEACION DEMOCRATICA 
Alfo 3, llúm. 26, KAYO DE 1985. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESuPUESTO. 
"PLANEACION EN EL MUNDO", en 
PLANEACION DEMOCRATICA. 
AMO 3, Núm. 28, JULIO DE 1985. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
"PLANEACION EN EL MUNDO", en 
PLANEACION DEMOCRATICA. 
AMO, S, Núm. 32, NOVIEMBRE DE 1985. 

SIMPOSIO SOBRE MEDIO AMBIENTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA. 
"CONTAMINACION EH EL MAR Y EN LAS PLAYAS" 
MAZATLAN, 1979 • 

. --··· 

STRONG, MAURICE F. 
EH QUIEN DEFIENDE LA TIERRA. 
DE STRONG, MAURICE F. ( COPILADOR ) , 
ED. FONDO DE CULTURA ECONOMICO, 2a, EDICION, 1975. 



- 144 -

51.INKEL, O Y GLIGO N. ( COMPS ) 
ESTILO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE EN AMERICA LATINA. 
ED. FONDO DE CULTURA ECONOMICA, MEXICO, 1980. 

SUNKEL, O Y GLIGON ( COMPS ) 
"LA DIMENSION AMBIENTAL EN LOS ESTILOS DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA " 
ED. PNUMA/CEPAL, JULIO DE 1981. 

SUTTON B. Y P. HAllMON 
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA. 
ED. LIMUSA, 7a. EDICION, MEXICO, 1986. 

TORRE PADILLA, OSCAR DE LA 
"EL TURISMO FENOMENO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL" 
ED. TEXTOS UNIVERSITARIOS, MEXICO, 1978. 

VAZQUEZ YANEZ, CARLOS 
DETERIORO AMBIENTAL SUS CAUSAS Y EFE.CTOS. 
COMPAÑIA EDITORIAL CONTINENTAL, la. EDICION, NEXICO, 1982. 

WIONZECK, MIGUEL 
LA lfUMANIDAD FRENTE A SUS DESTRUCCION TOTAL. 
ED. CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, S.E.P., MEXICO, 1982. 



- 145 -

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

CONSULTADO. 

LEY DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA.- D.O.F. 6 de julio de 1946. 

LEY DE EDUCACION AGRICOLA.- D.O.F. 6 de julio de 1946. 

LEY FEDERAL DE CAZA.- D.O.F. 5 de enero de 1952, 

LEY FEDERAL OE AGUAS.- 11 de enero de 1972. 

LEY GENERAL DE POBLACION.- D.O.F. 7 de enero de 1974. 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.- D.O.F. 7 de enero de 1976. 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.- D.O.F. 29 de diciembre 
de 1976. 

LEY DE OBRAS PUBLICAS.- D.O.F. 30 de diciembre de 1980. 

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE.- D.O.F. 11 de enero de 1982. Reformada y 
Adicionada D.O.F. 28 de diciembre de 1983 y D.O.F. 27 de enero de 1984. 

LEY DE PLANEACION.- D.O.F. 5 de febrero de 1963. 

LEY FEDERAL DE TURISMO.- D.O.F. 6 de febrero de 1984. 

LEY GENERAL DE SALUD.- D.O.F. 7 de febrero de 1964. 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR.- 4 de 
febrero de 1985, 

LEY DEL MAR.- D.O.F. 8 de enero de 1986. 

LEY FORESTAL.- D.O.F. 30 de mayo de 1986. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Capítulo I. Marco Jurídico para Proteger al Medio Ambiente
	Capítulo II. Medio Ambiente y Desarrollo
	Capítulo III. Evaluación y Planeación Ambiental
	Capítulo IV. Estudios de Impacto Ambiental
	Capítulo V. Educación Ambiental
	Capítulo VI. La Protección del Medio Ambiente y el Turismo en México
	Consideraciones Finales
	Bibliografía



