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Ten cuidado de las c:osas de la tierra, 
haz a1go, CXJrta. 1eña, labra 1a tierza, 
planta nopal.es, planta magueyes, 
tendrás qui:; beber, ~ oc:mer. ~ vestir. 
CXJn. eso esta.rcls en pie, serás verdadero, 
CIOn. eso anc1axás, 
cx:in eso se habl.a..rci de U, se te al.abarc1, 
CXJn eso te darti.s a conocer. 

Huehuetato1i 

[pa.l.abra.s antiguas J 

La contaminaci6n producida por e1 petr61eo constituye un 

grave problema para los paises exportadores de este recurso. Mu

chos de e11os basan parte de su economta en la captaci6n de div~ 

sas por 1a venta del crudo al exterior, y esto los obliga a una 

constante explotaci6n de su territorio en la localizaci6n de 

nuevos yacimientos petroltferos a costa de sus recursos eco16gi-

cos, como ha sido el caso de M~xico. 

A pesar de la conciencia que existe actualmente en nues-

tro pa!s en relaci6n a este problema -surgida al igual que en 

los dem~s pa!ses a partir de los años setentas-, M~xico enfrenta 
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un deterioro de sus ecosistemas a partir de 1as primeras explot~ 

cienes que datan desde 1883, en las regiones de Papant1a, Ver. y 

el estado de Tabasco; contaminaci6n que se ha intensificado aOn 

más por e1 awnento de sus exportaciones en los ~ltirnos años y 

que han motivado una serie de perforaciones desenfrenadas en to

do e1 país. La zona de1 sureste, que comprende a 1os estados de 

Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, ha sido la m:ls afectada, 

1a ferti1idad de su sue1o se encuentra en cont!nua amenaza y 1os 

r~os que 1os atraviesan están contaminados. 

E1 objetivo de este trabajo es tratar de exponer 1a pro

blemática que existe en esta rcgi6n por causa de 1a industria 

petrolera, que ha jugado y lo seguirá haciendo en el futuro un 

papel decisivo en su vida econ6rnica, social cu1tura1 y po1~tica. 

Lo anterior, se aprecia no s61o en 1os vo1tlmenes de inversi6n 

que realiza, en 1os empleos que genera. en 1os impuestos que 

transfiere a 1os gobiernos 1oca1es, en 1as obras de infraestru~ 

tura que 11eva a cabo, en 1os acelerados y anárquicos procesos 

de urbanizaci6n que propicia, en 1as intensas presiones que pro

voca en 1a oferta de bienes de consumo y de servicios colectivos, 

y en su vida po1!tica y socia1. su influencia va m~s a11á para 

marcar 1os esti1os de vida, 1os hábitos de consumo y a~n 1a vi

si6n que de1 futuro tiene 1a población. 

La industria petrolera es una de las más antiguas y, sin 

luqnr a dudas, la que maneja 1os mayores recursos dentro de1 maE 

co industrial mexicano y, por ende, de vital importancia dentro 

del modelo de desarrollo que existe en nuestro pa!s; pero, al 



III. 

mismo tiempo, ha contribuido en gran medida al deterioro de los 

ecosistemas de las zonas en las que se rea1izan explotaciones 

petroleras, as~ como la an4rquica planeaci6n de sus centros de 

refinaci6n. Por ello, es necesario que se analice y profundice 

en cada una de las actividades que realiza un coloso industrial 

como lo es Petr61eos Mexicanos, a fin de controlarlas y regular

las a trav~s de una reglarnentaci6n específica, pues no es sufi

ciente que la lcgislaci6n ambiental concept~e al petr6leo como 

un agente t6xico por su naturaleza, producto de la creciente in

dustrialización, sino que debe consider4rsele por todo el impacto 

que conlleva su proceso de desarrollo. 



e A P r T u L o r 



a) ?OOE ES CONTAMINACION AMBIENTAL? 

La humanidad se ha enfrentado a md1tip1es obstáculos a 1o 

1argo de su desarro11o, y 1os ha vencido gracias a su capacidad 

de raciocinio. Sin embargo, su progreso ha sido a expensas de 1a 

natura1eza, sin reparar en el desequilibrio que provoca en e11a, 

ya que la ha considerado, por mucho tiempo, como un bien inagot~ 

ble. Hoy en d~a ha empezado a darse cuenta de que la naturaleza 

es un bien ef1Jnero, no gratuito, temporal y frágil, y de que co

rre e1 riesgo de desaparecer si no se le protege debida.mente de1 

perjuicio que le causa la contaminaci6n ambiental. Hay que bus

car las medidas tendientes a remediar todos los daños que se han 

acwnulado a trav~s de milenios y que se han convertido en una 

verdadera amenaza para la existencia de 1a humanidad. Este pro

blema compete a 1os gobiernos de todos 1os pa~ses que pueblan la 

tierra, pues la contaminaci6n no conoce fronteras. 

Se ha intentado definir qu~ es contaminación ambiental, a 

partir del significado de las raíces ctimo16gicas de1 t~rmino 

'contaminaci6n' (del griego "contaminatio": corromper; o "pollu-
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tion", del latín •po1utus": sucio, inmundo), como sigue: 

"Cuando 1a entrada de sustancias ex6genas a 1os ecosistemas nat~ 

ra1es, a 1os agrosistemas, a los ecosistemas urbanos, provoca a~ 

teraci6n en su estructura y en su funcionamiento (1)- o bien, 

con definiciones más elaboradas que abarcan los tres elementos 

fundamentales para la vida: aire, tierra y agua, en 1os que se 

manifiesta la contaminaci6n ambiental. De esta manera una conce_e 

cidn general la proporciona la Ley Federal de Protecci6n al Am-

biente: "La presencia en el Ambiente de uno o más contaminantes, 

o cualquier combinaci6n de ellos, que perjudique o resulte noci-

vo a 1a vida, la flora o la fauna o que degraden la calidad de 

1a atm6sfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos na-

tura1es en genera1.• (2) 

Existen varios tipos de contaminaci6n ambiental: contam.i-

naci6n atmosférica, contaminaci6n de1 agua y contaminaci6n de1 

suelo, y se les ha definido de acuerdo con los sistemas propios 

de sus elementos. En estos tipos existen dos factores en comtin: 

uno, el agente contaminante que siempre va a ser una partrcu1a o 

material extraño a los componentes naturales de cada elemento, 

ya sea de origen org~nico o inorgánico, que produce un efecto 

perjudicial en los seres vivos; y otro, la alteraci6n que este 

agente causa en el desequilibrio del ecosistema. En la naturale-

za no es posible concebir a un solo sistema afectado sin que és

te repercuta en los dem~s, de aqu! la importancia del ecosistema 

(1) Vizcaíno Murray, Francisco. La O:mtaminaci6n en M&d.c:o. El:i. Fondo de CUl 
tura Ecx:>rónica, Mt!xico, 1975, p. 19. -

(2) Ley Federal. .de Proteoci6n a.l l\mbientc. Diario Oficial. dcl 11 de enero de 
1984, M&d.c:o, D.F. 
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como unidad básica fundamental, que incluye tanto a 1os organis-

mos como al medio no viviente, cada uno influenciando la propie-

dad del otro y ambos necesarios para el mantenimiento de la vida 

tal y como la tenemos sobre 1a tierra. (3) 

E1 aire con~tituyc uno de los elementos b~sicos para la 

existencia de todo ser vivo, por e11o el hombre ea consciente 

de1 peligro que representa una atm6sfera contaminada, ya sea en 

forma natural como la producida por una erupci6n volcánica, o 

por actividades industriales. Esta preocupaci6n constante lo ha 

llevado a tratar de encontrar los medios que eviten esta contam~ 

naci6n. Para la mejor comprensi6n del problema el Consejo Nacio

nal de Europa di6, en 1967, la siguiente definici6n: •uay polu-

ci6n del aire cuando la presencia de una sustancia extraña o 1a 

variaci6n importante en 1a proporci6n de sus constituyentes es 

susceptib1e de provocar efectos perjudicia1es o de crear moies-

tias, teniendo en cuenta el estado de 1os conocimientos cientr-

ficos de1 momento." (4) 

Los agentes que provocan esta contaminaci6n son gases y 

s61idos concentrados provenientes, en primer orden, de focos de 

po1uci6n como: el transporte, calefacci6n dom~stica, producción 

de energra e1~ctrica, incineración de desechos, combusti6n de 

las industrias y emisiones debidas a los procesos de 1as mismas. 

La importancia de los efectos perjudiciales de cada una de estas 

fuentes, radica en la concentración superior a 1a normal de los 

agentes polucionantcs emitidos y de las condiciones meteoro16gi-

(3) 

\4) 

Martln Mateo, Ram6n. Derecho Ambiental. E>:l. Instituto de Estudios de J>E. 
ministraci6n I.DC<tl. Madi'íd, 1977, p. 40. 
"La o:>ntan.il'lc"lci6n" en la Biblioteca salvat .. ID. Sa.lvat filitores, S.A., 
f1'1reelona, 1973, p. 32. 
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cas. Este a1timo factor influye, de una manera determinante, en 

1a propagaci6n de la contaminación atmosf~rica, ya que la velo

cidad del viento puede dispersar los contaminantes 1ejos de su 

punto de emisi6n. Asimismo, 1a humedad interviene en 1a transfoE 

mación de los nitratos de peracilo y del "smog• o masas cont~i

nantes que son un tipo espec~fico de contaminaci6n del aire que 

se forman por la mezcla de niebla densa y obscura como el humo 

de una ciudad, resultante de las reacciones fotoqu.!micas atmosf~ 

ricas de gases provenientes, en su mayor parte, de la combustión 

de productos del petróleo, de motores accionados por gasolina y 

diesel, del uso de los combustibles org~nicos para producir ca-

1or y energía, de los desechos de la combusti6n, de 1as pt;rdidas 

por evaporaci6n de gasolina y otros derivados del petr61eo, y de 

los usos industriales y comerciales y p6rdidas por evaporaci6n 

de disolventes orgánicos. La velocidad con que se forman estos 

contaminantes del aire, esta regulada por 1a intensidad de la 

1uz solar, as~ como de los factores climatol6gicos que controlan 

su acumu1aci6n. A causa de estos factores las masas contaminan

tes son complejas, diferentes y peculiares en cada área. Por 

ejemplo, en Londres son producidas principal.mente por la combi

naci6n de gases de derivados industriales y de veh~cu1os. En la 

ciudad de Los Angeles las propician principalmente los factores 

topográficos, a causa de las montañas que obstaculizan y encajo

nan los vientos marinos que recogen y concentran 1os gases pro

ducidos por el gran nfunero de autom6viles en circulaci6n. En la 

ciudad de M~xico, el "srnog" se produce por el gran ntimcro de ª.!:!. 
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tomotores, una desproporcionada concentraci6n industrial y ade

~s por 1os po1vos de los lagos desecados, que contribuyen a 

agudizarla. 

E1 conocimiento de todos estos factores en e1 aspecto mi

croc1imato16g ico, es importante para detectar las concentracio

nes m~i.mas de los contaminantes. 

Los principales agentes polucionantes del aire son: el 

di6xido de carbono que se origina general.mente en los procesos 

de combusti6n de la producci6n de energra de la industria y de 

1a calefacci6n dom~stica; el mon6xido de carbono producido por 

las combustiones incompletas, en particular las de la siderurgia, 

1as refinerras de petr61eo y los vehrculos de motor; el di6xido 

de azufre, el humo proveniente de las centrales eléctricas, de 

las fábricas, de los autom6vilcs y del combustib1e de uso dom~s

tico que contiene a menudo ~cido sulffirico; y los 6xidos de ni

tr6gcno producidos por los motores de combusti6n interna, los 

aviones, los hornos, los incineradores, el uso excesivo de fer

tilizantes, los incendios y las instalaciones industriales. 

No todos los contaminantes de la atm6sfera son gases, al

gunos son partrculas s6lidas o 1rquidas transportadas por el ai

re como los aerosoles, humos y vapores. Estas part!culas, al 

igual que los hidrocarburos, pueden estar constitu!das por dece

nas de compuestos y elementos diferentes. El mayor porcentaje de 

part~culas y de emisiones de hidrocarburos proceden de m~quinas 

Ge combustión interna, aunque un porcentaje elevado de éstos a1-
timos se origina en procesos de f abricaci6n y en otras operacio-
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nes industriales, mientras que la emisi6n de part~cu1as proviene 

principa1mente de 1a combusti6n de derivados del petróleo y de 

reacciones qu~micas de procesos industriales. Los contaminantes 

citados no se pueden considerar como causantes aislados ya que 

existe una acci6n combinada de varios de ellos. 

Los efectos de los agentes polucionantes sobre la atm6sf~ 

ra son, en primer orden: la disminución de la visibilidad, la a~ 

teraci6n de los mecanismos mctcoro16gicos, como la formaci6n de 

niebla y la reducción de la cantidad de luz solar que llega a la 

tierra. Tambi~n pueden originar daños a la vegetación, como el 

di6xido de azufre que afecta a los pinos y a otras con~fcras; 

los fluoruros, procedentes de diversas fuentes en las que predo-

mina la fabricaci6n de fertilizantes fosfatados y de procesos de 

reducci6n de aluminio, tienen un efecto t6xico acumulativo en 

las plantas. Estos a1 ser absorbidos por las hojas en forma de 

f1uoruros de hidr6gcno y de tetraf1oruro de silicio, ocasionan 

1a muerte rápida del ~pice de las plantas, lo que hace que se i~ 

terrumpa su crecimiento, y con esto se impide la re9eneraci6n n~ 

tural de los bosques. 

Algunos autores han agrupado en tres categor~as los cfec-

tos que 1a contaminaci6n atmosf~rica produce en e1 hombre, a sa-

bcr: 1) Enfermedad aguda, susceptible de causar la muerte; 2) En 
fermedad cr6nica: efisema pulmonar o asma; y 3) Malestar general, 

estado nervioso, irritaci6n de los ojos y reacciones molestas a 

los olores ofensivos. (5) 

(5) R::>ss, Ra!il D. La industria y la contaminaci6n del. aire. E::l. Diana, M&d. =· 1974, p. 101. 
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Los animales dom~sticos y salvajes no escapan a la acción 

nociva de ciertos contaminantes como los f1uoruros y e1 ars~nico. 

Se ha comprobado que e1 ganado bovino, caba11ar y ovino, al ing~ 

rir forraje contaminado por f1~or les produce una ca1cificaci6n 

anormal de los huesos y de 1os dientes, que se traduce en ~rdi

da de peso y cojera. El envenenamiento por ars~nico es trasmiti

do por gases contaminados de algunas fundiciones. E1 perro es 

con frecuencia una de 1as especies animales más afectadas por 1a 

contaminaci6n atmosf~rica, ya que muestra con frecuencia trasto.E 

nos respiratorios y molestias diversas. Los contaminantes también 

deterioran los materiales, como es el caso del sulfuro de hidr6-

geno que empaña la plata y ennegrece la pintura a base de p1omo 

de 1os interiores. Los po1ucionantes en part~cu1as arrastrados a 

grandes velocidades por e1 viento, producen una erosi6n destruc

tiva en 1a superficie de 1as construcciones; 1os acidificadores 

son los causantes de la corrosi6n de meta1es y el debi1itamicnto 

o la desintegraci6n de textiles, papel y m~rmo1. 

E1 agua, elemento esencia1 para 1a vida, tambi~n ha sido 

seriamente afectada por la contaminaci6n, cada vez se reduce más 

su calidad; ésto, aunado a los fen6menos de sobrepob1aci6n y a1 

desarrollo de 1a actividad industrial que repercuten en un mayor 

consumo de agua potable, constituye un verdadero problema. 

En 1961, la Organizaci6n Mundial de 1a Salud consider6 a 

la contaminaci6n de las aguas dulces de la siguiente manera: 

"Debe considerarse que un agua está polucionada, cuando su comP2 

~ici6n o su estado est~n alterados de tal modo que ya no retinen 

la~ condiciones para una u otra o al conjunto de utilizaciones a 
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1as que se hubiere destinado a su estado natural.• (6) 

La contaminaci6n de1 agua puede ser accidenta1, aunque 

frecuentemente se debe a vertidos no controlados provenientes de 

fuentes diversas, entre 1as m~s importantes se encuentran: las 

aguas residuales urbanas que contienen los residuos colectivos 

de la vida diaria; las aguas de origen industrial que provienen 

principa1.mente de sectores contaminantes como la industria quún_!. 

ca, la petrolera, del carb6n, y los procesos derivados de 1a ce-

lulosa -ésta es el foco de po1uci6n m~s frecuente-; la contamin~ 

cidn derivada de ciertos productos utilizados en agricultura co-

mo el D.D.T. y los plaguisidas organofosforados, y de los resi-

duos de origen anLmal. 

Entre los agentes contaminantes del agua que producen 

efectos t6xicos est~n: los nitratos, que en un elevado porcenta-

je pueden ocasionar la oxidaci6n incompleta de la sangre (metah~ 

mog1obinemia infantil); los f1uoruros, que en una concentraci6n 

elevada producen f1uorosis end~ica cr6nica que se detecta por 

la aparici6n de manchas amarillas parduzcas, casi negras, en los 

dientes; dentro de los metales están el ars~nico, e1 selenio y 

el plomo, ~ste afecta a las enzimas y altera el metabolismo ce1~ 

lar, se acumula en los sedimentos marinos y en el agua potable y 

al ser ingeridos por los peces o moluscos es trasmitido al hom

bre; y los hidrocarburos -algunos son agentes cancer~genos-, to

dos estos contaminantes van a parar a los lagos, aguas subterrá-

n2as y a los r~os. 

(6) ''La Contam.ina.ci6n'' en la Biblioteca. Salvat. a:I. Salvat Bli.tores; S.A., 
13arce.lona, 1973, p. 51. 
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La contaminación marina se ha definido como: "La introdu~ 

ci6n por e1 hombre en e1 ambiente marino de sustancias de 1as 

cua1es resulten efectos delet~eos, ta1es como perjuicios para 

los recursos vivientes, peligros para 1a salud humana, obstacu1~ 

zaci6n de 1as actividades marinas -incluida la pesca-, reducci6n 

de las cualidades ati1es del agua del mar y disminuci6n de las 

bellezas naturales.• (7) 

Los agentes contaminantes del mar son de origen diverso, 

pero con mayor frecucnoia provienen de los desechos y aguas res~ 

duales desalojadas por las industrias que se encuentran cerca de 

los litorales, as~ como por 1a serie de sustancias nocivas acum~ 

ladas en los r~os que desembocan en ~1. Entre estos contaminan-

tes estSn el petr61co y 1os hidrocarburos provenientes de 1a ex-

tracci6n del petróleo frente a las costas, as! como su refina

ci6n; los accidentes de buques petroleros y la evacuaci6n que se 

efectfia durante el transporte, destruyen e1 plancton, 1a vegeta-

ci~n y 1as aves marinas, y contaminan las playas con gruesas ca-

pas de aceite que se forman en la superficie. E1 mercurio produ-

cido por la uti1izaci6n de combustibles f6siles, la industria 

cloro alcalina, las centra1es de energía eléctrica, la fabrica-

ci6n de pinturas, los procesos de labores de minas, de refina-

ci6n y la preparaci6n de la pasta de pape1, constituyen un gran 

contaminador de los a1imentos, especialmente de los que provie-

nen del mar, es un veneno cuya acumu1aci6n afecta el sistema 

nervioso. Tarnbi6n contaminan los plaguisidas utilizados en la 

(7) Shcn, Robert A. Contaminaci6n de los Mares. El:i. Ediciones Marymar, B>=
nos Aires, 1976, p. 17. 
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agricultura que, a1 ser arrastrados por las aguas, causan la 

~uerte de los peces y de las aves, destruyen su alimento y tam-

bi~n contaminan el alimento del hombre. 

La po1uci6n de las aguas continentales aumenta de día en 

día y ha llegado a alcanzar niveles tan altos como en e1 caso de 

las aguas del rro Erie, en Estados Unidos, donde se rccomic~ 

da la vacunaci6n contra el t6tanos a la persona que caiga por a~ 

cidente en ellas; o corno en los grandes lagos de Canad~, donde 

existen partes convertidas en alcantarillas gigantescas para los 

desechos industriales, por lo que la gente evita bañarse en 

ellos. Existen otros casos, como el de la cuenca del río Papalo!!_ 

pan, en M~xico, que aunque no alcanza el grado de conta.m.inaci6n 

de los anteriores, está amenazada con 11cgar a ~1. El proceso 

autodepurador de los cares es lento, en comparaci6n con la cele-

ridad con que se est~n contaminando, ta1 es la situaci6n de los 

mares relativamente cerrados como el mar Báltico, e1 Mediterrá-

neo o, e1 mar de1 Jap6n, donde el porcentaje de oxígeno ha 11e-

gado a un nivel tan bajo, que ciertas zonas pueden considerarse 

muertas (8), ya que no tienen la misma autodepuraci6n que e1 

Atl~ntico o el Pac~fico. De intoxicarse el medio marino se anu-

lar~a una fuente potencial alimentaria para el ser humano y, ad~ 

m~s, se correría el peligro de propagar 1a contaminaci6n en toda 

la tierra. 

La tierra cultivable es el m~s re1evante de todos los re-

cursos naturales, y no obstante que para su explotaci6n se apli-

(8) "La contam.ina.cilSn" en Biblioteca Sa.lvat. El:::l. salvat ali.tore.s, S.A., Bar
ce1ana, 1973, p. 14. 
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ca tecno1og!a apropiada, no se ha escapado de la contaminaci6n 

que 1a destruye. 

Las industrias que provocan 1os m~s graves problemas de 

contaminaci6n son la meta1argica, las refiner!as de petr6leo, 

1as de pulpa y papel, las de productos qu!micos y de fertilizan

tes y en menor escala, 1os ingenios azucareros, destilerías, 

plantas lecheras o cerveceras, rastros y empacadoras de carne, 

fábricas de tejidos, de conservas, tener!as, cmlx>te11adoras de 

refrescos y aserraderos. Estas industrias arrojan residuos s61i

dos que por su naturaleza no son susceptibles de sufrir descom~ 

sici6n orgánica, como los pl~sticos, el vidrio, el aluminio y 

otros. Si bien es cierto que el uso de herbicidas seguirá siendo 

dtil recurso para preservar ciertas riquezas y combatir insectos 

y roedores, en el proceso mismo de su ap1icaci6n, crea nuevos 

prob1emas, 'puesto que las plantas los almacenan y trasmiten en 

forma t6xica, tanto al hombre como a los animales que los ingie

ren; sus efectos suelen ser de dif!ci1 prevenci6n. 

En 1a actualidad otro problema de contaminaci6n, resulta~ 

te de 1a actividad humana y del desarrollo urbano y que puede 

11evarnos a 1a degradaci6n de las condiciones de vida, es 1a de.!_ 

organizaci6n f!sica del sonido denominado ruido. Este figura co

mo uno de 1os contaminantes modernos que se advierte con mayor 

facilidad, por mer un sonido inarticulado y desagradable que se 

produce en cualquier parte y que en 1as zonas urbanas adquiere 

perfiles drC'ímaticos. 

El ruido se mide basándose en una escala logar~tmica cuya 

":..Jnj_d.::id es el decibe1, por lo que no es f¿¡ci1 establecer una com-



18. 

paraci6n lineal con contaminantes de otro tipo. Un trai1er prod~ 

ce 90 decibles, un jet tetra.motor genera de 115 a 120 en su des

pegue. Se considera que todo ruido que sobrepase de los 90 dcci

beles puede a1terar definitivamente el sentido auditivo de1 hom

bre. 

El concepto, desde el punto de vista f~sico, del ruido, 

puede expresarse como el fen6meno acfistico de la dcsorganizaci6n 

del sonido. Las sonidos puros se manifiestan como un movimiento 

vibratorio simple, cuya gr~fica del desplazamiento contra e1 

tiempo es una sinusoide. Un sonido conserva sus caracterrsticas 

de regularidad y simetrra de un ciclo al siquicnte y cuando ~S

tas se pierden se dice que hay ruido. Es decir, si las frecuen

cias secundarias son arm6nicas se produce el sonido, si son in

a.rm6nicas se produce ruido, como e1 que provocan las f~bricas, 

automotores, etc. La consecuencia m~s grave es la posibilidad de 

que 1as pr6ximas generaciones pueden ser de sordos. 



b) HECHOS QUE MOTIVARON QUE EL HOMBRE SE 

PREOCUPARA POR PROTEGER SU AMBIENTE 

Cuando e1 hombre apareci6 en la tierra, era un componente 

..Ss de 1os ecosistemas de 1a naturaleza, 1a 1ucha por sobrevivir 

1e era dif~cil y desigual. Al descubrir e1 fuego, as~ como la d~ 

mesticaci6n de animales, aceler6 su proceso evolutivo e inici6 

la degradaci6n de su medio; sin embargo, su acci6n sobre la bi6,!! 

fera fue muy limitada. M4s adelante, durante la ~poca de los 

grandes descubrimientos, la naturaleza fue para los colonizado-

res europeos uno m~s de los enemigos a vencer; as!, quemaron 

grandes extensiones de selva y bosques y dejaron en su lugar te-

rrenos des~rticos. Pero a pesar de ~sto, su influencia en la na-

turaleza seguía siendo pequeña. Antes de la era industrial los 

efectos de algunos contaminantes como el humo, a1teraban regio-

nes relativamente pequeñas. Estas contaminaciones provenran gen!:_ 

ralmente de 1os hechos naturales como la erupci6n de un vo1c4n o 

accidentales. Se hab16 indistintamente de "sustancias venenosas, 

de intoxicaciones o envenenamientos colectivos, de nieblas enve-
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nenadas, etc. (9) 

La aguda molestia que provocaba el humo motiv6 a algunos 

estados a adoptar medidas que prohib!an la emisi6n de humos mal-

olientes y nauseabundos, como 1o estipulaba el edicto redactado 

por Carlos VI de Francia en 1382. Posteriormente, en ese mismo 

pars, en 1a provincia de Rouen, en el año de 1510, se tomaron 

providencias contra el humo de hulla. Lo mismo aconteci6 en el 

siglo XIIX en Inglaterra, era tan desagradable el humo provocado 

por la quema del •carb6n de marft (hulla), que el rey prohibi6 

el uso del carb(Sn, e incluso, en el año de 1306, se 11eg6 a dis

posiciones ta..~ drásticas como la adoptada en contra de \lll ciuda

dano que por desafiar la proclama real, fue torturado y ahorcado. 

Sin embargo, las molestias producidas por el humo continuaron y 

hacia e1 sig1o XVII se prohibi6 encender fuego durante 1as sesi2 

nes en el Parlamento de Westminster. 

En aquellos tiempos, la contaminaci6n ambienta1, princi-

pal.mente la atmosf~rica no se limitaba a Francia e Inglaterra. 

Las cr6nicas narran que Juan Rodr~guez Cabri11o, el primer expl,2. 

rador español que 11eg6 a la zona de lo que hoy es Las Angeles, 

Ca1., en 1542, la bautizCS con el nombre de Bah~a de los Humos, 

porque todas las fogatas que los indios de los alrededores encen 

d~ün, formaban una bruma sobre el campo. El humo de las hogueras 

quedaba atrapado por el extraño f enCSmeno que actualmente produce 

el conocido "smog" de Los Angeles. 

(9) 

Estas manifestaciones de contaminaci6n todav~a no repre-

Vizca!no Murray, Francisco. La a:mtaminacl6n en M!';,dcn. al. Fondo de 
Cul.tura Ecor6nica, !é<im, 1975, p. 31. 
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sentaban un prob1ema agudo, pero en la rcvoluci6n industrial del 

siglo XXX se producen dos fenómenos: e1 de la explosión indus

trial y la urbana, que dan origen a dos causas importantes de 

contaminaci6n ambiental: la poblaciona1 y la tecno16gica. Los 

veh~culos de combustión interna, el procesamiento de sustancias 

qu~icas, el refinamiento del petr6lco, desechos sólidos, aguas 

dam~sticas e industriales residu.a1es que son fuente de contami

nación, y la sobrepob1aci6n que conlleva la necesidad de un des

arrollo urbano -que al extenderse hasta las zonas rurales destr~ 

ye la vegetaci6n-, acrecentaron c1 problema. 

A causa del complejo desarrollo industrial surgen nuevos 

contaminantes COIK> el ácido su1fCi.rico, los 6xidos de nitr6qeno o 

los aldehídos y fluoruro de hidrógeno, que se combinaron con a1-

gunos agentes contaminantes ya conocidos en el siglo XVII como e1 

d.i6xido de azufre que provoca irritaciones en 1a garganta y en 

la nariz (10). La revoluci6n industria1 de los dos filti.mos si

g1os ha hecho el resto a1 uti1izar a la natura1eza como materia 

prima indispensab1e. 

La problem:itica que resu1ta de la interacci6n del hombre 

y su entorno físico, ha venido captando paulatinamente la aten

ci6n de la sociedad hasta llegar a sensibilizar su conciencia 

ambiental; empero la tarea del actual movimiento ambienta1ista 

no ha sido fáci1. Si hurgamos en sus antecedentes encontraremos 

una serie de enfoques ideo16gicos que se han transformado segtln 

la agravaci6n de los problemas ambientales. 

(10) Op. cit. p. 47. 



22. 

Los hombres del siglo XIX ten~an un concepto filos6fico 

diferente del actual; la filosofía liberal y la fi1osof~a mar

xista se preocupaban del nivel de la vida y no de la calidad de 

la misma; pensaban más en t~rminos de relaciones hmnanas, que 

en t~rminos de relaciones entre el hombre y la naturaleza, igno-

raban los problemas del medio, pues en ese tiempo no se presen-

taba.n con la agudeza de hoy en d!a. con base en esta apreciaci6n 

de los fen6menos ambientales, surgieron movimientos proteccioni.!!_ 

tas entre 1os que cabe señalar, como los más importantes el ant~ 

industrialista y conscrvacionista. El primero motivado por las 

ideas •románticas" (11), expresadas en la obra de Juan Jacobo 

Rousseau (El contrato social). Esta corriente proponra el regre-

so a la naturaleza en que e1 hombre debía aprovisionarse direct~ 

mente de su contacto con e11a, y se oponía a 1os primeros avan-

ces de 1a civi1izaci6n industrial en 1os que se vislumbraba 1a 

amenaza de uti1izar1a como materia prima indispensable para e1 

desarro11o. 

El movimiento conservacionista propugnaba por 1a conserv~ 

ci6n de 1a naturaleza, orientada a la existencia de una comunidn 

entre e11a y e1 hombre, a1 que debra enseñ~rse1e a respetarla, 

admirar1a y mantenerla inalterable. 

Estas proposiciones est~ticas, al influir en el área 

cient!fica, propiciaron la creaci6n de sociedades como la Zoo16-

gica Londinense que data de 1830; la Sociedad para la Protecci6n 

de las Aves, tambi~n ing1esa, de 1839; en 1904 surgi6 el Comit~ 

para la Vegetaci6n Británica, que di6 lugar en 1913, a la Socie-

(11) Martln Mateo, Rarrón. Derech:> Ambiental, ru. Instituto de Estudios de 
J\dninistraci6n LocaJ.,,. Madi'L'I, 1977, p. 60. 
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dad de Ecologra Ing1esa. Tarnbi~n surgieron c1ubes que pretendran 

reso1ver a1gunos casos de contaminacidn, forestar áreas diversas 

y desarrollar variadas actividades conservacionistas y purifica

doras del ambiente; y se fundaron instituciones como la Asocia

ci6n para el Control de la Contaminación del Aire en E.E.U.U.; 

la Asociaci6n Nacional para el Abatimiento del Hwno, en Ing1at,!!_ 

rra, y muchas otras. 

Sin embargo, 1os proteccionistas no recibieron 1a aten

ci6n suficiente de organismos oficiales hasta 1928, en que sus 

preocupaciones por mantener intocables determinadas reservas na

turales, especia1mente cualificadas por su belleza o por la ri

queza de las especies y medios que abrigaban, trascendieron en 

el <únbito internacional con la creaci6n de la Of fice Internatio

na1 pour la Protection de la Nature, con sede en Bruselas y cuya 

existencia dur6 poco. Apoyados en estas ideas conservacionistas, 

algunos estados empezaron a promulgar leyes sobre la contamina

c i6n, entre ellos A1cmaniu y Austria, en 1811, 1820 y 1909. Ita

lia, en 1912, expidi6 reglamentos en los que se clasificaba a la 

industria se9Gn los ~ndices de peligrosidad, ~ se determinaba 

que las más perjudiciales se instalaran fuera de las ciudades. 

Inglaterra tambi~n adopt6 medidas de control y prevenci6n de la 

contaminaci6n ambiental y decret6 prohibiciones absolutas contra 

las fábricas e industrias que generaban una mayor cantidad de 

agentes contaminantes. Asimismo la Uni6n Soviética en 1918, pro

mul96 un decreto sobre los buques; en 1919, regu16 la protecci6n 

de ln caza, la prcscrvaci6n de las aguas y la conservación de 

l~s primeras reservas naturales, legislaci6n motivada, desde lu~ 
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go, por la corriente marxista que se caracterizaba por un respe

to integral de la naturaleza. 

A pesar de que, desde el sig1o pasado así como en 1as pr~ 

meras d~cadas del presente, hubieron las primeras manifestacio

nes de preocupaci6n por el deterioro ambiental y se habían pro

puesto soluciones, aunque fueron parciales y no tocaban el pro

blema con profundidad e inclusive no se les daba la i.Japortancia 

debida, no habta conciencia clara sobre el problema. En realidad 

lo que influy6 de una manera trascendental para despertar el in

ter~s sobre el problema de la contaminaci6n ambiental, fueron 

una serie de sucesos dr~ticos que impactaron la opini6n ptibli

ca y captaron su atcnci6n hacia lo que podta acontecer en el fu

turo. Tales hechos fueron en primer orden: La contaminaci6n at

mosf~rica en e1 Va11e de1 Mosa, Bélgica, en 1930, en donde 1a 

concentraci6n de emanaciones de esa gran area industria1 causó 

1a muerte de 60 individuos; en Donora, Pennsylvania, E.E.U.U. en 

octubre de 1948, debido a la contaminaci6n aguda del aire 6,000 

personas -casi e1 43t de 1a pob1aci6n- enfermaron y un aprecia

ble nCimero de animales fue v~ctima de intoxicaci6n. En noviembre 

de.1950 un accidente industrial en el centro de refinaci6n de P~ 

za Rica, Ver., M~xico -poco antes del amanecer- hizo que durante 

media hora se desprendieran grandes cantidades de sulfuro de hi

dr6gcno; 320 personas tuvieron que ser hospitalizadas y 22 muri~ 

ron. En Londres, en 1952, a causa de la mezcla de gases expe1i

dos por las siderargicas -al coincidir con una inversi6n t~rmica

caus6 un aumento hasta del 90% de las enfermedades respiratorias 

de los habitantes de la zona y el deceso de muchos de e11os por 
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efecto de 1os contaminantes. En esa ocasi6n se calculd en m~s de 

4,000 las defunciones atribuidas al •smog•. (12) 

Tanto estos desastres como 1a agudizaci6n de1 problema 

del •smog• en la ciudad de Los Angeles, motivaron una serie de 

investigaciones cp,idcmol6gicas, animaron a una serie de estudios 

cient~ficos con los que se logr~ron notables descubrimientos: 

desde diversos medidores de cantidad de aire y agua, hasta cald.!:!. 

ras y aparatos de calef acci6n m~s efectivos que reducían las ~ 

sienes de humo; tambi6n aumentaron las publicaciones y reportes 

científicos; se multiplicaron las asociaciones de lucha e influ-

yeron para que organismos internacionales, como la Organizaci6n 

Internacional de la Salud, empezaran a realizar estudios especr-

ficos y a dar una ayuda a países con problemas de contaminaci6n 

y, final.mente, se 11evaron a cabo por agencias gubernamentales 

encuestas de las que posteriormente se derivaron normas de cali-

dad y cifras de concentraciones mfucimas admisibles, tal es c1 e~ 

so de Francia que expidi6 algunas disposiciones en las que se 

define el 1.í.mite tolerable de humo y gases. 

Otro episodio trágico ocurri6 en la Bahía de Minamata y 

Nihigata, Jap6n, en abril de 1956, en donde sucedi6 el principal 

caso de intoxicaci6n trasmitida al hombre por moluscos y peces 

provenientes de 1a zona contaminada por el mercurio arrojado al 

mar por industrias de acetaldeh~do que vertían sus aguas residu..e, 

les sin depurar; las personas que conswnieron los peces y mo1us-

cos contaminados murieron a los pocos días víctimas de lesiones 

(12) lbSS, Rafil. La Industria V la O:>ntaminaci6n del. Aire. El:i. Diana, M&ci= 
1974, p. 63 
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cerebrales. Despu6s de este accidente, Jap6n cre6 la Agencia de 

Contaminaci6n Ambiental que cada d!a alcanza mayor importancia; 

influy6 en el ámbito cientrfico para impulsar estudios tendien

tes a un eficaz tratamiento de las aguas industriales y propugnó 

internaciona1mente, para que los parses que tuvieran industrias 

en sus litorales adoptaran medidas de control y exigieran plan-

tas de tratamiento para sus desechos antes de ser arrojados al 

mar. 

En los años sesentas, la acwnulaci6n de desechos indus-

triales y la muerte de algunos mares como el B~ltico, comenzaron 

a alarmar a los pa!ses y gobiernos de los estados desarrollados 

y as! surgieron ideas y acciones de todo tipo, desde la recomen-

daci6n de instalar a las grandes industrias en el. Hemisferio Sur, 

hasta 1a proposici6n de detener el crecimiento econ6mico para 

evitar las consecuencias del ambiente. (13) 

En la toma de conciencia del problema de la contaminaci6n 

marina por hidrocarburos, influyeron dos accidentes de derrame 

de pctr61co: al naufragio del Torrey Canyon el 18 de marzo de 

1967, en las costas inglesas, y la explosi6n de un pozo petral~-

fero en Santa Barbara, Cal., E.E.U.U. Ambas cat~strofes ocurri~ 

ron en alta mar en aguas relativamente profundas y provocaron 

por varios d!as, la "marea negra" -grandes manchas de petr61eo 

de un espesor de 1 a 2 centímetros, que en su dispersi6n por las 

corrientes marinas arras6 con comunidades enteras de plantas y 

animales de la zona intermareal. El petr6leo arrojado por el To-

rrcy Canyon produjo daños, tanto en las costas inglesas como en 

(13) L6pcz Portillo y Ramos, Manuel.. El. Modio J\mhicnte en MIS:xi.ex>. Ed. Fon&> 
de CUltura F.con6nica, ~CXJ, 1982, p. 35. 
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las francesas, a lo largo de unos cincuenta ki16metros de los 1~ 

torales de Francia y destruyó unas cien mil toneladas de algas y 

35 mil toneladas de animales; en ambos casos result6 casi impos~ 

ble hacer una distinci6n entre los efectos del pctr6leo propia

mente dicho y los de los detergentes y dispersores que se utili-

zaron para contener la contaminaci6n petrol~fcra. (14) Estos d.!:_ 

rramamientos permitieron reunir datos acerca de los efectos noc.!._ 

vos sobre los p~jaros, mariscos y otros organismos que habitan 

los litoral.es, as.:C: como encontrar substitutos a loS detergentes 

y emulsores que se utilizan para dispersar el petróleo, cuyos 

efectos sean igual o m:is eficaces pero menos nocivos para la vi-

da marina. 

Estos acontecimientos (sobre todo el del Torrey Canyon) 

fueron decisivos en la historia del desarrollo de la lucha con-

tra la contaminaci6n del petr61eo, antes de esto, muchos pa!ses 

no hab!an ni pensado en el pro~1ema; otros iniciaban estudios 1~ 

mitados a sus circunstancias particulares. La realidad de la co!!.. 

taminaci6n causada por el Torrey Canyon y la impresión de que e~ 

te tipo de contaminaci6n pod!a ocurrir en casi todo el mundo, 

dieron lugar a un gran incremento de las investigaciones, tanto 

para prevenir tales sucesos, como para mitigar sus efectos una 

vez ocurridos. Muchas naciones enviaron el resultado de sus in-

vestigaciones a la O.C.M.I., la cual a su vez los hizo circular 

entre los miembros del Subcomit6 de Contaminaci6n. 

En la historia moderna de la contarninaci6n, M~xico ha re-

(14) La COntaminaci6n un Pmblcrna Internacional ¡:.;ra la Pesca. Ed. O.N.U P.!!_ 
ra la Agricultura y Alimentac16n, Rr:::ma, Ita.11a, 1971, p. 20. 
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gistrado sucesos 1amentables, entre los más importantes se en

cuentran el de 1a contaminaci6n de1 sistema de agua potable por 

aguas negras que produjo un brote de infecci6n intestinal aguda 

en 1os habitantes de 1os multifamiliares del Instituto de Segu

ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 

1a ciudad de México, en el año de 1953. Otro caso grave fue e1 

acontecido en agosto de 1962, en la ciudad de Torre6n, Coah., 

en donde algunos habitantes de la colonia Miguel Alemán y Eduar

do Guerra presentaron diversas af cccioncs en la piel y en otros 

6rganos, particularmente el h~gado, intoxicaci6n causada por 1a 

contaminaci6n del agua potable con arsénico que proven~a de una 

compañ1:a meta1tirgica. La utilización de plaguicidas organofosfo

rados en 1a agricultura ha cobrado sus v~ctimas en Tijuana, Baja 

Ca1ifornia Norte, en el año de 1967; 559 personas, de 1as cua1es 

1a mayor~a eran menores de edad, se intoxicaron gravemente, hubo 

16 fallecimientos a consecuencia de la ingcsti6n de pan e1abora

do con harina que se contamino al fUJnigarsc c1 cami6n que 1a 

transportaba, con p1aguioidas organofosforados. En 1974, en 1a 

Comarca Lagunera, hubieron 934 intoxicaciones con plaguicidas, 

perecieron 5 personas. A ra~z de este hecho se orden6 1a forma

ci6n de1 Comit~ Nacional para e1 buen uso de Plaguicidas y 

Fertilizantes. 

Estos hechos motivaron la preocupación del gobierno mexi

cano por proteger su ambiente y, aun cuando no padeciera 1os pr~ 

blcmas de los parscs industriales, por unirse al movimiento am

birntalista mundial, inquietud que se materializ6 a trav~s de la 

T.c~· Federal para Prevenir y Controlar la Contarninaci6n Am.bienta1, 
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publicada en el Diario Oficial del 23 de marzo de 1971, la que 

posteriormente fue derogada por la Ley Federal de Protecci6n al 

Ambiente, publicada en el Diario Oficial del 11 de enero de 1982 

y reformada el 27 de enero de 1984. 

Los antecedentes citados contribuyeron a la form.aci6n de 

una conciencia ecol6gica al atraer la atenci6n de la humanidad 

ante la intensidad de un problema que siempre había existido, p~ 

ro a1 que se le había minimizado. Hoy en ara las agresiones al 

equilibrio cco16gico preocupan ya a la opini6n pGblica de muchos 

parses; la concientizaci6n de las grandes masas de poblaci6n en 

torno a tales problemas, ha determinado la elaboraci6n de estu

dios e informes que han adquirido en muchos casos gran notoriedad 

e influencia como los elaborados por el Club Roma, formado en 

abri1 de 1968 en Roma, Ita1ia, con 1a reuni6n de unas treinta 

personalidades vinculadas a la polrtica, 1a industria, la econo

m1:a y las ciencias, con el fin de discutir los problemas que po

drran afectar el futuro del hombre y entre los que aparecía el 

prob1ema de la conta.minaci6n. Esta organizaci6n tuvo como princ.!_ 

pal objetivo alcanzar y difundir un conocimiento real de los pr2 

blernas econ6micos y del medio ambiente, as! como encontrar solu

ciones a los mismos. su primera iniciativa consisti6 en encomen

dar a un grupo de cient~ficos de1 Instituto Tecnol6gico de Mass~ 

chusútts,M.I.T., la elaboraci6n de un modelo de las fuerzas com

plejas e interdependientes que afectan a la humanidad y al medio. 

Los científicos introdujeron al mismo tiempo una serie de varia

bles que influyen en el crecimiento econ6mico y sometieron to

ñas estos datos a una computadora. Las cinco variables utiliza-
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das fueron las siguientes: 1) La poblaci6n en cont!nuo awnento; 

2) La producci6n industrial; 3) La agr~cola, es decir las pos~ 

bi1idades de ali.mentar a dicha poblaci6n en un futuro; 4) La co~ 

taminaci6n, y 5) E1 consumo previsib1e de 1os recursos naturales 

en un plano más o menos largo. 

Las conc1usiones fueron publicadas en 1972 con e1 trtulo 

•Los límites del crecimiento", y ocasionaron una gran p<>lt!mica 

en todo el mundo, pues eran sumamente pesimistas y planteaban la 

necesidad de renunciar a la idea de que e1 proceso de crecimien

to econ6mico podr!a continuarse de manera indefinida e ilimitada. 

Otro texto que permitió tomar conciencia, en el que se ~ 

puso el sentir de buena parte de la comunidad científica intern~ 

cional, fue el publicado en 1972, por un grupo de cient~ficos 

brit&nicos, en 1a revista The Eco1ogist, titu1ado "Manifiesto p~ 

rala Supervivencia", en el que se ana1izaron las consecuencias 

de la destrucci6n de los ecosistemas por el hombre, el fracaso 

de los suministros de alimentos, y el agotamiento de los recursos 

no renovables y la creaci6n de un nuevo sistema social. 

En la actualidad es indudable la existencia de una con

ciencia ecol6gica, que cada d~a va tomando mayor fuerza, como se 

ha podido detectar tras la serie de conferencias dedicadas al 

problema del ambiente, llevadas a cabo en diferentes pa~ses. En

tre las m~s importantes se encuentran la de Par~s, 1968; Londres, 

1970; y las reuniones de Nueva York, Praga y Ginebra, 1971; como 

consecuencia de esta filtirna reuni6n, se tom6 conciencia de que 

no s61o estaba en peligro la calidad de la vida, sino la vida 

r:-.·:.sma, en ese entonces se le 11am6 "la contaminaci6n de la pobr!::, 
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za", la contaminaci6n que afectaba tanto a ricos como a pobres y, 

la consecuencia que esta acarreaba era un problema mundial por 1o 

que todos debran contribuir a su so1uci6n. 

En julio de 1972 tuvo lugar la Conferencia de las Naciones 

Unidas _sobre el Medio Humano, a la que posteriormente se 1e de

nomin6 "Conferencia de Estocolmo", donde se tuvieron que vencer 

serias resistencias que ya habían estado presentes en las reunía 

nes anteriores por parte de los países del Tercer Mundo. Estos 

ve!an con temor el riesgo de que se distrajera la atencidn mun

dial y se olvidaran temas para c11os más apremiantes, como el de 

1os alimentos, y se ap1icaccn los recursos que necesitaban a ob

jetivos ambientales, lo que congelaría su desarrollo. En esta 

conferencia se aprobó por unanimidad 1a declaraci6n sobre el me

dio humano y cabe destacar 1os principios siguientes: "Primero: 

E1 hombre tiene e1 derecho fundamenta1 a 1a 1ibertad, 1a igua1-

dad y el disfrutar de condiciones de vida adecuadas en un medio 

de calidad tal, que 1e permita llevar una vida digna y gozar de 

bienestar, y tiene la solemne ob1igaci6n de proteger y mejorar 

e1 medio para 1aa generaciones presentes y futuras. Segundo: Los 

recursos natura1es de la tierra incluidos el aire,_ agua, suelo, 

la flora, 1a fauna, y especia1mente 1as muestras representat~vas 

de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de 

1as generaciones presentes y futuras. Tercero: Debe ponerse fin 

a 1a descarga de sustancias t6xicas o de otras materias y a 1a 

liberacidn de calor en cantidades o concentraciones tales, que 

el medio no pueda neutralizarlas, para que no causen daños gra

.. ~s o irreparables en los ecosistemas. Cuarto: Todos los pa~ecs, 
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grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperaci6n y 

en pie de igualdad, de las cuestiones relativas a 1a protecci6n 

y rncjorar.iiento del medio. Es indispensable cooperar mediante 

acuerdos mu1ti1atera1cs o por otros medios adecuados, para evi

tar, eliminar o reducir y controlar eficazccnte los efectos per

judiciales que las actividades que se realicen en cualquier esf~ 

ra puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la 

soberanía y los intereses de todos los estados.w (15) 

Los tres puntos importantes de esta conferencia fueron: 

1) Declaraci6n sobre el medio humano; 2) Plan de acci6n para el 

medio humano basado en cinco áreas: Administraci6n de recursos 

ambientales, contaminaci6n de significaci6n internacional, educ~ 

ci6n, informaci6n, desarrollo y medio ambiente; 3) La recoDenda-

ci6n de1 establecimiento de un Consejo de Administraci6n para 

1os programas relativos al medio humano. 

Estos tres puntos dieron lugar a 1a creaci6n del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (P.N.U.M.A.) con 

sede en la ciudad de Nairobi, Kcnia; de un fondo de cien millo-

nes de d61ares y el establecimiento del d~a mundial del ambiente. 

Otra consecuencia de esta conferencia fue la creación, por parte 

de las naciones unidas conectadas con el P.N.U.M.A., del Centro 

Internacional de Forraaci6n de Ciencias Ambientales (C.I.F.C.A.), 

para los paises de habla española. Asimismo, sent6 las bases 

p3r~ las reuniones siguientes~ como la de J\m~rica Latina que tu-

vo lugar en Cocoyoc, M6xico, en 1974, en la que se puntualiz6 

(15) Zapata Martinez, Vicente. Aspectos Jurfdim Penales sobre la O::>ntamina 
ci6n J\ntricntal. Universidad Aut6nc:rna. de Tamaulipas, Tar.lp.i.co, Tmnps., 
1973, p. 31. 
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que •1a pob1aci6n actual del mundo en general e incluso en los 

pa~ses m~s retrasados y pobres tienen bastante más conciencia de 

lo que es la prob1emática ambiental de la que ten~a algunos años 

atr~s; la problemática de1 medio ambiente surge a mediados de es-

te siglo en forma alarmante por una parte, a causa de la tecnol2 

gra que el ser humano utiliza y por otra por el considerable au-

mento de la poblaci6n.•(16) 

A ra.J:z de estas conferencias, casi todos los parses crea-

ron, segfin sus urgencias y necesidades, agencias gubernamentales 

dedicadas al problema del medio ambiente, entre las cuales se 

pueden citar: la Agencia de Protecci6n Ambiental creada en d~

ciembre de 1970, en E.E.U-U., con amplios poderes para el control 

federal de la contaminaci6n y del deterioro del medio; en ~ico 

se cre<S la SUbsecretarta del Medio Ambiente y e1 Comit~ Central 

de Coordinaci6n de Programas para el Mejoramiento del Ambiente; 

asimismo, Japón cuenta con una agencia de protecci6n ambiental 

que cada dta toma más fuerza. En la mayor~a de 1as naciones alt.!!_ 

mente desarrolladas, estas agencias están directamente vincula-

das con e1 Primer Ministro o con el Presidente. 

La toma de conciencia sobre los problemas del medio se ha 

cristalizado tambíen en el campo jurtdico, al tratarse de disci-

plinar las relaciones sociales en funci6n de deseables e indese~ 

bles cambios ambientales. As~, en diversas constituciones (reda~ 

tadas con posterioridad a la Conferencia de Estoco1mo de 1972) 

corno la soviética, de 1977, el Acta Constitucional de Chile de 

septiembre de 1976, la Española de 1978, incluso varias de las 

(16) USpcz Portillo y Ranos, Manuel. El .Medio l'lnhiente en ~=- El:i. Fondo 
a~~ a.tl.tura F..c:on6nica, ~co, 1982, p. 35. 
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que rigen en Estados Unidos (I11inois, Pennsylvania, Rodhe is-

1and) se ha consignado e1 "Derecho que tiene el hombre a vivir 

en un ambiente sano y natural que le permita una existencia 

digna.• (17) 

Esta prcocupaci6n por la ecología ha traído como canse-

cuencia la ordenaci6n y actualizaci6n de 1os textos legales, 

asr como 1a adopci6n de una adecuada legis1aci6n ambiental. La 

importancia de esta dltima ha trascendido a los propios orga-

nismos internacionales, que recomiendan la prestaci6n de asis-

tencia t~cnica a los países en desarrollo para la e1aboraci6n de 

este tipo de 1egis1aci6n~ Se ha considerado que la legis1aci6n 

ambiental es actua1mentc en todos los estados variada y dispersa 

y en 1a que puede apreciarse leyes preventivas, de reparaci6n y 

represivas. La preventiva comprende las normas para evitar actos 

contaminantes, por ejemplo las relativas al estudio y ex:llnen, 

aprobaci6n o negaci6n de licencias; autorizaciones o concesiones 

para el funcionamiento de industrias, vehículos, fraccionamien-

tos, explotaci6n de bosques, de pesca, etc. La reparadora inten-

ta que las víctimas de la contaminaci6n sean indemnizadas por 

los daños y perjuicios sufridos. Y las represivas pertenecen al 

Derecho Penal, ya que se han configurado como delitos ciertos 

actos que conducen a la degradaci6n del medio. 

Asimismo, dentro de los ordenamientos administrativos se 

pueden detectar tres tipos de normas: "unas que constituyen sirn-

pJ.c prolongaci6n o adaptaci6n a las circunsta.ncias actuales de 

(l.7) cabrera Acevedo, Lucio. DerechJ Administrativc::> y De.recto Ambiental. ~ 
vista de la Facultad de Derech:l .. U.N.A.M., M&<l:c:o, 1980, p. 57. 
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1a 1egis1aci6n sanitaria o higienista del siglo pasado y de la 

que tambi~n en ~pocas pasadas proteg~a el paisaje, la fauna y 1a 

flora; otras de cuño moderno y de base ecol6gica aunque de dime~ 

si6n sectorial para el aire, el agua, el ruido, etc.; y otras 

por fin más ambiciosas y que intentan conectar con la interre1a

ci6n de los factores en juego, recogiendo en una normativa íinica 

todas las reglas relativas al ambiente". (18) 

Los ordenamientos que se pueden citar como ejemplo de ca-

da una de estas normas son: " ••• 1) La Ley Italiana de Protccci6n 

Atmosf6rica de 1966; los más depurados textos que se sancionan 

en España a partir de 1972; y la Ley Brasileña de 1975; 2) La 

Uni6n SOvi~tica y los Estados Unidos en donde la protecci6n de 

las aguas y de 1a atmósfera, y la lucha contra el ruido se far-

man a partir de los años cincuentas, a trav~s de textos sustan-

tivos independientes; 3) Una Legislación de tipo genera1 a modo 

de C6digo Ambiental, es la introducci6n en Suecia en 1969, y so

bre todo la Control of Pollution Act de 1974, inglesa; en Am~ri

ca se encuentra el C6digo Ambiental Colombiano, de 1974, que 

abarca tambi~n todas las implicaciones ambientales importantes". 

(19) 

En cuanto a M~xico, dispone de una Ley Federal de Protec-

ci6n al Ambiente, publicada el 11 de enero de 1982 (reformada el 

27 de enero de 1984) la cual contiene once cap~tulos que se re-

parten de 1a siguiente manera: del capítulo primero al sexto, 

son 

(18) 

{l ')) 

disposiciones que protegen la atm6sfera, el agua, el medio 

Mart.fn Mateo, R3?6n. Derecho Mibiental.. ru. Instituto de Estudios de 
1\dm.i..ni.straci6n Local., Madrid, 1977, p. 60. 
Op. cit. p. 60 
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marino, e1 suelo, los alimentos y bebidas; y los subsecuentes tr~ 

tan sobre la vigilancia e inspección de las normas dictadas en e~ 

ta ley, asr como 1os delitos que se cometen con el incump1imiento 

de las obligaciones impuestas y de las sanciones aplicables en e~ 

da caso. Esta ley ha sido desarrollada en reglamentos sectoriales 

como son el Reglamento para la Prevenci6n y control de la Contam~ 

nación Atmosf~rica Originada por la Emisi6n de Humos y Po1vos; R~ 

qlamento para la Prevcnci6n y Control de la COntaminaci6n de las 

Aguas; y el RC9la.mento para la Prevenci6n y Control de la Contam~ 

nación por Ruido. 

Estados Unidos, Suecia y Jap6n tambi~n han dictado 1eyes 

administrativas- orientadas a proteger el medio ambiente. En Est~ 

dos Unidos las principales leyes en 1a materia son: 1a National 

Environmental Policy Act (Pol~tica Nacional Ambienta1), de11o. de 

enero de 1970, que permite a los particulares o a 1as comunidades 

tradicionalmente sin pcrconalidad jur~dica ni inter~s para actuar 

en juicio, demandar a otros particulares o a organismos adminis

trativos por problemas de contaminaci6n, tambi~n determina el pr2 

cedimiento para obtener una licencia o autorizaci6n administrati

va como un acto complejo y no simplemente bilateral. El so1icitan 

te debe fundar, ofrecer alternativas y explicar por qu~ es conve

niente para la sociedad, y señalar los peligros ambientales que 

pueden ocasionar y la forma de controlarlos. La Ley Federa1 sobre 

Protecci6n a la Atm6sfera de 1970 (Clean Air Act), en la que se 

plantea que los 6rganos federales tienen facultades expresas en. 

materia sustantiva para fijar los niveles o medidas de polución, y 

corresponde a 1os estados la facultad procesal de exigirlos y ha

cerlos que se cumplan las leyes sustantivas federales. 
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Suecia prornulg6, en 1969, la Ley para la Protecci6n de1 

Ambiente y su Reglamento, en la que se consider6 que 1a protec

ci6n ambiental se apoya sobre todo en una buena informaci6n ma

siva dirigida a todos los habitantes a fin de que cumplan las 

leyes. Esta Ley fija los niveles de calidad o de emisidn de pro

ductos contaminantes, y es la administración, en el momento de 

otorgar la licencia, la que fija con exactitud esos niveles máx~ 

mas, pues la Ley no puede ser casu~stica ni puede prever todas 

las circunstancias. 

Japdn, en 1967, promulg6 la Ley de Control de la Contami

nacidn Ambiental, en la que se examina muchas fuentes de conta

minaci6n tales como: vibración, interferencia de luz solar, in

terrupci6n de frecuencias de radio, etc. El concepto de contami

naci6n gira a1rededor de daños al pC1blico. Tambi~n la contempla 

desde el punto de vista criminal y al respecto dict6 en 1970, la 

Ley Criminal de Contaminaci6n Ambiental en perjuicio de la salud 

de1 hombre, que es muy severa y castiga como delitos actos de n~ 

gligencia que provocan la emisi6n de ciertas sustancias como p12 

rno, cadmio, mercurio, etc. Establece la relaci6n causal entre el 

acto contaminante y el daño a la persona o a la propiedad. El d~ 

lito queda configurado y la responsabilidad criminal recae en el 

operador, el gerente o administrador, el propietario o socio de 

la empresa, etc. No tan s6lo Jap6n ha considerado la contamina

ci6n como delito sino tambi~n parses como Alemania, Inglaterra 

y B~lgica. 

En M~xico, durante la d~cada 1970-1980 se han elaborado 

Jcyes de car~cter administrativo dirigidas a la protecci6n del 



38. 

ambiente las que en atenci6n a las causas reales de contamina

ci6n, se pueden separar en dos grandes grupos: e1 que aborda el 

prob1ema del ambiente desde el ángulo pob1aciona1 y e1 que lo 

contempla desde el tecno16gico. Ejemplos del primero son las noE 

mas relativas a asentamientos humanos -insertas en la Constitu

ci6n Política y en las legislaciones especiales, en decretos so

bre connurbaciones, ecoplanes, etc.- as~ como la Ley Orgánica de 

la Aclministraci6n Ptiblica Federal que cre6 la Secretarra de Ase~ 

tamientos Rumanos y Obras PGblicas, actualmente secretaría de O~ 

sarro11o Urbano y Ecologra, deben incluirse también diversos p1_!! 

nes como el Nacional de Desarrollo Urbano, el de Oesconcentra

ci6n Industrial y numerosos reglamentos sobre urbanismo, tránsi

~- • e~. 

Todos estos preceptos re1ativos a1 problema demográfico 

intentan proteger a1 ambiente de manera indirecta, acudiendo a 

1a p1anificac;dn indicativa. Parten de 1a idea de que 1a canti

dad afecta a la calidad y por eso se proponen abatir el crecimie~ 

to demográfico y el urbano -ambos exp1osivos- razón por la cua1 

puede incluirse en este tipo de disposiciones e1 Art~cu-

1o 4o. de 1a Constituci6n, que consagra el derecho del hombre 

y de la mujer a determinar el nGmero de hijos que desean tener. 

Las legislaciones que abordan el problema de la contami

naci6n desde el punto de vista de su origen tecnol6gico son el 

Regla.mento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar 

por Vertimento de Desechos y otras Materias (Diario Oficial del 

23 de enero de 1979), y especialmente la Ley Federal de Protcc

ci6n al Ambiente, que por ser una Ley Federal, debe ser aplicada 
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en toda 1a Repfiblica. Esta trata de evitar toda clase de canta-

minaci6n por factores frsicos, qu~micos, bioldgicos, mdviles, f~ 

jos, por radiaciones, ruido, etc. Incluso los contaminantes de 

origen hmnano ya que abarca también a cualquier otro •que afecte 

la salud, el bienestar o la vida humana, la flora, la fauna o 

que degraden la calidad del aire, tierra, bienes o recursos de 

la naci6n o de los particulares• (Art. 1). 

La Ley supone la técnica administrativa para evitar la 

contaminacidn por fuentes tecnol6gicas, mencionadas en el punto 

anterior (licencia, vigilancia y sanci6n). Implica la existencia 

de 6rganos administrativos, técnicos y apo1~ticos encargados de 

llevar a cabo la tarea en las tres fases mencionadas. 

Adem~s la Ley Fcdera1 de Protecci6n al Ambiente presupone 

en gran medida enfrentar al desarro11o con la protección ambien

ta1. nEs una Ley de las que se denominan MARCO, por exigir la vi 

gencia de una gran variedad de reg1amentos e incluso de otras 1!:_· 

yes para tener eficacia. Esa es la principal dificultad que pre-

senta, pues su jerarqu~a es superior a 1a de los reglamentos, ~ 

ro no a diversas leyes que pueden ser orgánicas o reglamentarias 

de preceptos constitucionales. De esta suerte son frecuentes los 

conflictos entre ella y otras del mismo rango o aGn superiores. 

Una promueve la defensa del ambiente, mientras que las otras es-

t!mulan su desarrollo". (20) 

El legislador de la Ley Federal de Protecci6n al Ambiente, 

trat6 de salvar algunas de estas dificultades al declarar que 

(20) Cabrera Acevedo, Lucio. Derecho J\dministrativo y Derecho J\mbiental. ~ 
vista de l.a Facul.tad de ñereCfu. U.N.A.M., MG<lm, 1980. p. 66. 
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eran sup1etorias de e11a y de sus reglamentos: la Ley de Salud, 

la Ley Federal de Aguas, la Ley General de Asentamientos Humanos, 

1a Ley de Sanidad Fitopecuaria de 1os Estados Unidos Mexicanos y 

los demás ordenamientos en materia de suelo, subsuelo, aire, f1~ 

ra y fauna. (Art. 2), es decir, que buena parte de nuestras le

yes son suplementarias de la Ley Federal de Protecci6n al 1\Inbie~ 

te. 



e) EL PETROLEO COMO AGENTE CONTAMINANTE Y 

PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES 

Como se ha mencionado, existen múltiples factores que co~ 

tribuyen a la contaminaci6n del ambiente, entre ellos hay algunos 

que al predominar causan m~s daño que otros, de ah~ que el hom

bre se preocupe por dar m~s atenci6n a determinados polucionan

tes, como es el caso del petr6leo, cuya palabra proviene del la

trn 'petroleum' (petra: piedra y oelwn: aceite) que significa 

aceite de piedra, compuesto de hidrocarburos, b~sicamente es una 

combinaci6n de carbono e hidr6geno. 

El petr6leo corresponde a un grupo de substancias bitumi

nosas, abundantes en la naturaleza, que se encuentran en muy va

riadas formas y reciben diversas denominaciones como petr6leo en 

bruto, aceite de piedra, nafta asfalto, o bien se hal1a mezclado 

con materias minerales como ocurre en las pizarras bituminosas, 

a veces contiene algunas impurezas mezcladas con oxrgeno, azu

fre y nitr6geno, asimismo se han encontrado huellas de compuesto 

de hierro, n~qucl, vanadio y otros metales, o se encuentran en 

el subsuelo, impregnado en formaciones de tipo arenoso o calca-
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reo. Asume los tres estados f~sicos de la materia: sólido, l~qu~ 

do y gaseoso, segGn su composici6n, temperatura y presi6n a que 

se encuentre. 

Su color varia entre el ~ar y el negro; su densidad es 

menor que la del agua. En estado gaseoso es inodoro, incoloro e 

insípido y puede hallarse solo o mezclado con el petr61eo l!qui-

do dentro de un mismo yacimiento. En el subsuelo se encuentra 

por lo general encima de una capa de agua, hall~ndose en la par-

te superior una de gas. 

El hidrocarburo no se encuentra distribuido uniformemente 

en las capas del subsuelo. Es necesario que concurran cuatro co~ 

diciones para dar lugar a un yacimiento donde se acumule petr6-

leo y gas, los cuales son: 

" 1) Una roca a1maccnadora, porosa y permeable, en forma 

ta1 que bajo presi6n, e1 petr61eo puede moverse a 

trav~s de sus poros de tamaño microsc6pico. 

2) Una roca i.mpcrmcab1c, se11o que evite c1 escape dc1 

petr61eo a la superficie. 

3) E1 yacimiento debe tener forma de "trampa", es decir 

que 1as rocas impermeables se encuentren dispuestas 

en ta1 forma, que c1 pctr6leo no pueda moverse hacia 

los 1ados .. 

4) Deben existir rocas cuyo contenido orgánico se haya 

convertido en petr61eo por efecto de la presi6n y de 

1a temperatura." (21) 

Las rocas alrnaccnadoras en las que se ha encontrado petr~ 

leo son de muy diversas edades geo16gicas, desde los terrones ªE 

(21) El pctr6leo. Ed. P.E.M.E.X., M15x.im, 1984, p. 11 
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caicos o primitivos, hasta los modernos o cuaternarios. 

De acuerdo a sus caracter~sticas y composici6n se podría 

definir en lo gen~rico "como una mezc1a oleosa, compuesta prin

cipalmente de hidrocarburos de pesos moleculares y estructuras 

distintas, que contienen a los tres principales grupos químicos: 

paraf~nicos, naft~nicos y arom~ticos. Estos hidrocarburos van 

desde las substancias simples de gran volatilidad, hasta las co~ 

plejas parafinas y compuestos asf~lticos que no pueden destilar-

se. Ox~geno, nitr6geno, azufre, vanadio, n~quel, sales minerales, 

etc., pueden estar presentes en diversas combinaciones~. (22) 

Además del petrdleo crudo, existen productos refinados derivados 

de los crudos, los cuales presentan características qu~micas y 

físicas que dependen de la naturaleza de 1os crudos y de los di~ 

tintos procesos a que sean sometidos; estos derivados son, entre 

otros: gasolinas, querosono, gas-oil, fucl-oil, (ligero, medio y 

pesado) y aceites para lubricaci6n. Con base en estos derivados, 

e1 convenio internacional para prevenir la contaminaci6n de las 

aguas del mar de 1954, consider6 en su art~culo primero la si-

guiente definici6n: "Hidrocarburos significa petr61eo crudo, 

fuel-oil, diesel, oil pesado, o aceites lubricantes. E1 adjetivo 

petrolífero se extenderá de acuerdo con la anterior definici6n." 

(23) 

La utilizaci6n del petr6leo data desde ~pocas remotas, en 

las que ha tenido varios usos. En la antigiledad los babilonios y 

los asirios lo empleaban para alumbrado, en sustituci6n del acei 

(22} M:lnual de contamina.ci6n pctrol.!fera. Sec:rctar.!a de Marina, Mt?x.i.m, 
1975, p. 9. 

1-3) Op. cit. p. 13. 
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te vegetal y como cemento en las construcciones. Los árabes y 

los hebreos lo tenían para usos medicinales, los egipcios para 

sus prácticas de embalsarniento y los romanos para destruir na

ves enemigas. 

"El viaj~ro veneciano Marco Polo (1254-1354) habla de su 

uso en Georgia, Rusia, en estos t~nninos: • ... se encuentra ah~ 

una fuente de la que sale tanto aceite que cien navíos podr~an 

cargar a la vez, pero este aceite no es bueno para comer y s6lo 

sirve para arder; y para curar la ropa y otras cosas y los hom

bres vienen de muy lejos para recogerlo, y en todo el pa~s no 

se quema otro aceite." (24) 

En AmGrica los indios empleaban el petróleo para imper

meabilizar sus canoas antes de que el hombre europeo llegara a 

este continente. 

En la época moderna, Amado Argand, frsico matemático y 

qu~mico ita1iano, inventó en 1784 una lámpara de corriente de 

aire con mecha hueca y redonda protegida por un tubo ci1rndri

co de vidrio, que reducra notablemente 1os inconvenientes de1 

humo .. 

Más tarde, e1 francés Antaine Quinquec, hizo a1gunas mo

dificaciones a 1a lc1mpara y le puso su nombre, debido a este 

descubrimiento se introdujo un nuevo uso del petr61eo que pron

to comenz6 a generalizarse a fines del siglo XVII. Durante es

tos siglos el petr61eo se destin6 a fines curativos e iluminan-

te~. 

Fue hasta el siglo XIX en que se le di6 otro enfoque co-

(24) El. petr61eo. Eld. P.E. M.E.X., ~oo, 1984, p. 15. 
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mercial, lo que se debi6 en primer t~rrnino al descubrimiento del 

profesor Benjam~n Sel1eman (qu~mico estadounidense), quien en 

1855 descubri6 1a desti1aci6n fraccionada, (que es el m~todo em

pleado aan en nuestros d~as) sistema que se adopt6 pronto en el 

mercado, por lo que el residuo de la dcstilaci6n sustituy6 con 

ventaja al carbón en las calderas de las locomotoras, y a fines 

del siglo XIX se empleaba como Onico combustible en la mayor~a 

de 1os ferrocarriles americanos. Este descubrimiento fue aprove

chado por A. Georgc Bisse1 a quien se le reconoce el m~rito de 

ser el primero que concibi6 la idea de buscar expresamente petr~ 

leo en Estados Unidos. En 1858, Bisse1, fund6 junto con otros s~ 

cios la empresa Sencca Oil Company, que perfor6 e1 primer pozo 

petro1ero en América, bautizado con e1 nombre de Bisse1 Drake. 

Con este hecho naci6 una nueva industria: 1a petro1era, poste

riormente a 1a Guerra de Secesi6n (1861) surgieron 20 compañras 

más. 

En Europa, los hermanos Nobel crearon en Bakú, Rusia la 

moderna industria del petróleo y en 1876 construyeron el primer 

buque cisterna que naveg6 sobre el mar Caspio. 

La industria petrolera alcanzó un pronto desarrollo, pues 

en 1873 la producci6n mundial de petróleo era de 11 millones de 

barriles anuales, que aumentó progresivamente. En 1901 la pro

ducci6n era de 167 millones; en 1910 de 328, en 1920 de 690 y 

en 1938 habra llegado a 1938 millones de barriles. 

El señor Karl Bentz, ingeniero mecánico e inventor ale

m~n, construy6 en 1886, el primer veh!culo impu1sado con motor 

d0. gasolina, lo que trajo como consecuencia el uso del petróleo 
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como carburante en los motores de comhusti6n interna. Asr, en el 

filtimo cuarto del siglo XIX se generalizó el uso de la gasolina, 

que antes no habra tenido un valor comercial. 

El petr61eo, por sus diversos usos a través del tiempo, 

ha sido de swna importancia en el progreso de la humanidad, a 

tal punto que en nuestros dfas la industria se apoya en tecno1o-

gra basada en este recursos no renovable -el cual, por cierto, 

es demandado cada ara más. Si bien es verdad que el petróleo ha 

contribuido en gran medida al desarrollo, tambi~n lo es que ha 

contribuido a1 mismo tiempo a la contarninaci6n del ambiente. 

El petróleo es considerado como uno de los principales 

contaminantes en las zonas donde se explota, a causa de los ine-

vitablcs derramamientos que se producen a1 extraerlo; aan cuando 

se contro1en, gran cantidad de crudo es absorbido por el sue1o o 

queda en la superficie de1 mar como manchas de aceite; además 

contamina e1 ambiente directa o indirectamente a trav~s de gases 

expelidos a1 aire durante el procedimiento para obtener sus de-

rivados. 

E1 petr61eo, como contar.tinante t6xico que es, afecta a 

los tres elementos esenciales para 1a vida, y en el mar es donde 

más abunda. Por los cálculos que se han hecho, se sabe que pue-

den entrar en e1 océano, procedentes de todas las fuentes, a1re-

dedor de 10 millones de toneladas de petr61eo a1 año. (25) 

La mayor parte del influjo de hidrocarburos se produce en 

las regiones costeras, 1o que representa un verdadero prob1ema 

(25) La cont.mti:naci6n, => probl.ana internacional. para l.a pesca· Eld. O.N.U. 
para la agricu.l.tura y alimentaci6n, R:Ina, Italia, 1971, p. 18. 
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para las pesquerras del mundo. Frente a las costas de Luisiana, 

Texas, Trinidad, México, Cuba, Golfo P~rsico y California se pr2 

ducen filtraciones natura1es; sin embargo, e1 volumen de éstas 

representa s61o un pequeño porcentaje dentro de la contamina

ci6n actual producida por otras actividades del hombre, como la 

industria petrolera. 

Por ser el petr61eo uno de 1os agentes contaminantes que 

más abunda en el oc~ano, los convenios internacionales versan 

principal.mente sobre la contaminaci6n por hidrocarburos, los 

principales convenios que se han celebrado a este respecto son: 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las 

Aguas del Mar por Hidrocarburos, 1954 (OILPOL, 1954), con en-

miendas en 1962, 1969 y 1971; Convenio Internacional relativo a 

1a Intervenci6n en Alta Mar en casos de Accidentes que causen 

una Contaminaci6n por Hidrocarburos, 1969 (INTERVENTION, 1969): 

Convenio Internacional sobre la Reponsabilidad Civil por Daños 

Causados por la Contaminación de 1as Aguas del Mar por HidrocaI 

buros, 1969 (CLC, 1969) [26]; Convenio Internacional para Prev~ 

nir 1a Contaminaci6n por Buques (MARPOL, 1973), con protocolo de 

1978 .. En estos convenios se considera de especial gravedad los 

riesgos derivados de los posibles accidentes de barcos petrole-

ros; también se refieren a la contaminaci6n derivada del trans-

porte marítimo, en los que destacan los acuerdos de Londres de 

Las disposiciones de estas convenciones establecen la re-

[26] Sunkel. OSVal.do, y Gl.igo Ni=l.o. Estilos de r:csa=Uo ~o r.nhiente 
en la ~ica Latina. Ed .. Fondo de CUltura Ecoñ&ñica, co, 1981, 

p. 405. 
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gu1aci6n de 1a mezcla de hidrocarburos para determinar los vert~ 

dos prohibidos; la intcrdicci6n de poluci6n de las aguas marinas 

dentro de una franja de 100 millas contadas desde las costas; la 

instalación obligatoria de dispositivos anticontaminantes en los 

nav~os y en los puertos; y lu obligaci6n por parte de los capit~ 

nes de llevar un libro de registro de hidrocarburos. En 1969, 

fueron revisados 1os convenios de Londres y se prohibi6 absolut~ 

mente la descarga de hidrocarburos en determinadas zonas; se re

glamentaron mas estrictamente las condiciones de velocidad y ca~ 

tidad en el vertido de los hidrocarburos y se permiti6, en de

terminados casos, la intervcnci6n en alta mar. El convenio sobre 

alta mar, del 29 de abril de 1958, obliga a 1os estados a dictar 

dis¡x>siciones que eviten la contaminaci6n del mar con hidrocarb~ 

ros vertidos por buques, la convenci6n de Bruselas sobre la in

tervcnci6n en alta mar en casos de accidentes, establece 1a pos~ 

bi1idad de ~ntervenci6n por parte de los estados ribcrcfios, a1 

asentar que, antes de que se adopte alguna medida debe consu1taE 

se a los otros estados afectados y en particular al pabel16n de1 

nav~o. 

Como consecuencia de esta conferencia que fue patrocinada 

por la Organizaci6n Consultiva Mar~tima Intcrgubernamental (O.e. 

M.I.), se adopt6 la resoluci6n sobre el establecimiento de un 

Fondo Internacional de Compensaci6n de daños causados por la CO,!! 

taminaci6n de hidrocarburos¡ esta resoluci6n dio lugar a un con

venio del 18 de diciembre de 1971, en el que se inclu~a el Plan 

Cristal. 

Existen fondos internacionales de compensaci6n de carácter 
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privado, como el creado por la International Tanker Oweners Po-

11ution Federation (1969), con cargo al cual los países afecta

dos por un accidente de derrame por barcos petroleros podran re

cibir compensaciones por los gastos de limpieza ocasionados has

ta por la suma de 10 millones de d6larcs, cifra que fue elevada 

como consecuencia del Plan Cristal, a 30 millones. La existencia 

de zonas gravemente contaminadas entre las que figuran el mar 

Mediterráneo frecuentado por los petroleros del oriente medio; 

el mar del Norte, el Canal de la Mancha y los mares cercanos a 

Jap6n, han motivado convenios que tratan de protegerlos, como el 

convenio para el mar Mediterráneo de 1976, que se basa en el si.:!_ 

tema de lista en el que se clasifican los posibles vertidos por 

buques y aeronaves, en forma análoga, como se establcci6 en el 

convenio de Oslo celebrado en 1972 por los doce países ribereños 

del At1~ntico.. Sin ser tan grave el prob1erna de 1a contaminaci6n 

por hidrocarburos en 1\m~rica Latina, es de considerarse, ya que 

se tienen ~reas potencialmente cr~ticas como son la zona del Ca

ribe, seguida por la del Canal de Panar.iá, la Hah~a de Guanabara, 

el Golfo de M~xico, la desembocadura del !Uo de la Plata, el es

trecho de Maga1lanes y la costa del Ecuador .. Debido a la contam!, 

naci6n que padecen estas áreas, los gobiernos de la re9i6n, han 

empezado a considerar la posibilidad de lograr acuerdos regiona

les, subregionales e incluso bilaterales para la asistencia rec~ 

proca en casos de urgencias por contaminaci6n marina; pueden ci

t<1rse los casos del Tratado del R1:o de la Plata (iniciado en 

1973), los preparativos para un acuerdo regional entre los pafses 

miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Chile, Pera, 

Ecuador y Colombia), incluyendo a Panam~ como observador, y fina~ 
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mente se han ade1antado gestiones para 1ograr un acuerdo regio

na1 en e1 Caribe, con el Patrocinio de 1a o.E.A., o.c.M.I., y 

P.N.U.M.A. 

M6xico en el plano internaciona1, tambi6n ha tomado parte 

activa en varios convenios, asr como en conferencias internacio-

na1es sobre 1a 1ucha contra 1a contaminaci6n marina por hidrocaE 

buros, tales como 1a Reunidn Intergubernamental para el Control 

de Vertimientos de Desechos, convocada por la Organizaci6n Con

sultiva Har~ti.ma Internacional (O.C.M.I.), realizada -en Rey Ki~ 

vik en 1971- con el fin de elaborar un proyecto de convenio in

ternacional para el control de la contaminaci6n de los mares por 

desechos provenientes del suelo. En Londres, en 1972, M~xico fue 

depositario junto con Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, de1 

convenio sobre Vertimiento de Desechos y otras Materias. En 1973, 

1a o.C.M.I. realiz6 1a Conferencia Internacional sobre Cont~in~ 

ci6n Marina, de la que se desprendi6 un convenio para el contro1 

de la contaminaci6n del mar por vertidos desde buques; se trat6 

10 relativo a contaminaci6n por hidrocarburos y también sobre 

1as bases para fincar las responsabilidades de los pafses por 

daños ocasionados a otros estados. En esta conferencia Mbcico 

fue vicepresidente y fue llamado a presidir temporalmente las s~ 

sienes del grupo de los 77. Particip6 tarnbi~n en la Tercera Con

ferencia sobre Derechos del Mar -celebrada en caracas, Venezuela 

en 1974-, en 1a que se definieron criterios respecto a la juris

dicci6n de los estados costeros sobre la zona contigua a1 mar 

territorial y se estudi6 la posibilidad de explotar los recursos 

marinos en Srcas más all~ de la jurisdicci6n nacional. Entre los 
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criterios adoptados figura 1a facultad de los estados ribereños 

de intervenir en los aspectos de contaminaci6n marina, que pue-

dan afectar sus recursos o la salud de su poblaci6n. 

El gobierno mexicano tambi~n ha llevado a cabo reuniones 

con Estados Unidos, como la celebrada en Nuevo Larcdo, Tamps., 

en 1973, en la que se trataron aspectos legales y t6cnicos de 

los recursos naturales compartidos y de la contaminación marina, 

y se establecieron bases para la cooperaci6n en el adiestrarnien-

to personal para el control de la contaminaci6n ambiental. •El 

senado mexicano ha ratificado cuatro convenios sobre contamina-

ci6n mar~tima de hidrocarburos, los dos primeros son: la de Gin~ 

bra del 29 de abril de 1958 (Diario Oficial de1 19 de octubre de 

1966). Convcnci6n sobre Alta Mar, en la que se confirma de mane-

ra formal el estatus que entonces existía y se restringió el 

ejercicio de 1a libertad de 1os mares en la medida necesaria pa-

ra respetar e1 ejercicio por otros de la misma libertad" (27), 

en cuanto a la contaminaci6n producida por 1a cxplotaci6n del 

suelo o subsuelo marino, s6lo se oblig6 a dictar disposiciones 

para evitar la contaminaci6n de las aguas. 

De igual modo en la Convenci6n sobre la Plataforma Conti-

nental, del 29 de abril de 1958, en Ginebra (Diario Oficial del 

16 de diciembre de 1966), se encuentran muy tenues obligaciones 

protectoras. Las otras dos convenciones son: la de Bruselas del 

29 de noviembre de 1969 (Diario Oficial del 25 de mayo de 1976), 

Convenio Internacional relativo a la Intervenci6n en Alta Mar en 

Casos de Accidentes que Causen una Contaminaci6n por Hidrocarbu-

:27) Conferencias y convenciones de la Organ.izaci6n O::>nsu1tiva Marítima In
t~. Ed. secretaria de Marina, HíGdco, 1973, p. lsl. 



52. 

ros) que se constriñe a1 tráfico marítimo de a1tura, y la de Lo~ 

dres del 29 de diciembre de 1972 (Diario Oficial de1 16 de julio 

de 1975), Convenio sobre la Prevenci6n de 1a Contaminaci6n del 

Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias. 

La contaminaci6n producida por el petr61eo constituye un 

grave problema para los países exportadores de este recurso, ya 

que muchos de ellos basan parte de su economía en la captacidn 

de divisas por la venta del crudo en el exterior. Esto los obli-

ga a una constante cxplotaci6n de su territorio para localizar 

nuevos yacimientos petrolíferos a costa de sus recursos eco16gi-

cos, como ha sido el caso de M~xico. 

A pesar de la conciencia que existe actual.mente en nuestro 

país en relaci6n a este problema, surgida a1 igual que en 1os d~ 

más pa~ses a partir de los años setentas, M~xico enfrenta un de

terioro de sus ecosistemas desde las primeras exp.lotaciones que 

datan de 1883 en las regiones de Papant1a, Ver. y e1 estado de 

Tabasco; contaminaci6n que se ha intensificado atín m~s por el a~ 

mento de sus exportaciones en los a1timos años y que han motiva

do una serie de perforaciones desenfrenadas en todo el pa!s. La 

zona del sureste, que comprende a los estados de Veracruz, Taba~ 

co, Campeche y Chiapas, ha sido la más afectada, 1a fertilidad 

de su suelo se encuentra en contínua amenaza y 1os r!os que los 

atraviesan están contaminados. 

El objetivo de este trabajo es tratar de exponer la pro-

blcmática que existe en esta regi6n a causa de la industria pe-

trol.era, la que ha jugado, y lo seguirá haciendo en el futuro, 

l..:.:1 papel decisivo en su vida econ6mica, social, cultural y po.l!

ticu. 
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LO anterior se aprecia no s6lo en los volCimenes de inver

si6n que realiza, en los empleos que genera, en los impuestos 

que transfiere a los gobiernos locales, en las obras de infraes

tructura que lleva a cabo, en los acelerados y an~rquicos proce

sos de urbanizaci6n que propicia, en 1as intensas presiones que 

provoca en la oferta de bienes de consumo y de servicios colec

tivos, y en su vida pol~tica y social. Su influencia va más allá 

para marcar los estilos de vida, lon hábitos de consumo y aG.n 

la visi6n que la poblaci6n tiene del futuro~ Por ello es necesa

rio que se considere todo esto a travGs de una 1egislaci6n en la 

que se conceptGe al petr6leo no tan s61o como un agente contami

nante t6xico por su naturaleza, sino por todo el impacto que co~ 

lleva su proceso de desarrollo. Es importante se prohiba seguir 

explotando áreas que se encuentran sumamente dañadas, as! como 

que e1 reestab1ecimiento de sus ecosistemas se salvaguarden con

tra todas las presiones impuestas por la ejccuci6n del programa 

de energ~ticos, y que se conciba al litoral como un conjunto pr± 

vilcgiado de ambientes eco16gicos indispensables para la vida 

en todas sus formas y especial.mente para la supervivencia humana. 

El derecho debe marcar una pol~tica orientada a un ecode

sarrollo planificado con apoyo en criterios ecológicos para re

sarcir los daños existentes, se precisa un vasto programa de in

vestigaciones b~sicas que se apliquen coherentemente y a largo 

plazo. 



e A P r T· u L o rr 

LA INDUSTRIA PETROLERA EN MEXICO 



a) ANTECEDENTES 

La industria petrolera en M6xico es una de las m~s anti

guas y, sin lugar a dudas, la que maneja los mayores recursos 

dentro del marco industria1 mexicano y por ende de vital impor

tancia dentro del modelo de desarrollo que existe en nuestro 

pa~s. Para comprender los alcances de su cvo1uci6n, es necesa

rio hacer mención de los antecedentes. 

Es sabido que desde hace centurias e.xist~an chapopotc

ras en todo el país, en las que se podía obtener petr61eo na

tural. Durante la ~poca precortesiana, las tribus que habita

ron el territorio mexicano utilizaron el petróleo como mate

rial de construcci6n, medicina, pegamento, impermeabilizante 

y como incienso en sus ritos religiosos. Los totonacas, habita~ 

tes de la mayor parte del estado de Veracruz, lo recogían de la 

superficie de 1as aguas y lo utilizaban como medicina y como 

i1~~inantc. Algunas tribus que habitaban las costas lo masti

caban para limpiar y blanquear su dentadura. 

El chapopote (como entonces se le conocía al petr6lco 

crudo) toma su nombre de las voces mexicanas "tzouctli" (engrudo 
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o pegamento) y "popochtli" (pefume) • 

En la ~poca colonial ya se tenía conocimiento de la exis-

tencia de substancias aceitrferas a las que se les concedra cieE 

to valor. As! lo refieren las Reales Ordenanzas para la Minería 

de la Nueva España, promulgadas en 1783 por el Rey Carlos III de 

España, en las que se hace referencia a los hidrocarburos, desi~ 

n~ndoseles como bittímenes o jugos de la tierra, en su t~tulo se~ 

to, artrculo 22: "Asimismo concedo que se pueden descubrir, so-

licitar, registrar y denunciar en la forma referida no s6lo las 

minas de oro y plata, sino ta.mbi6n las piedras preciosas, cobre, 

plomo, estaño, azoque, antimonio, piedra calaminar, bismuth, sa~ 

gema y cualesquier otros f6silcs, ya sean metales perfectos o me-

dios minerales, bitúmcnes o jugos de la tierra, d~ndosc para su 

logro, beneficio y laborro en los casos ocurrentes, las provi-

dencias que corresponda .. 11 (28) En las Leyes de Indias, se vuel-

ve a especificar: "Los bitWnenes o jugos de la tierra.... El 22 

de diciembre de 1836, se firm6, en Madrid, España, el tratado de 

Paz y Amistad entre M6xico y España. Desde ese momento M6xico a~ 

quiri6 todos los derechos pertenecientes a la Corona Española .. 

Este tratado se f irm6 estando vigentes las Ordenanzas Reales pa-

ra la Minerra de la Nueva España y la Nueva Recopilación de Le-

yes de Indias. 

En el México independiente, hacia 1862, el ingeniero de 

min~s Antonio del Castillo, hizo una perforaci6n en el lugar ce~ 

cano al cerro del Tcpcyac, de la que brot6 agua mezclada con pe-

trGlco en grandes cantidades, que fue utilizada corno iluminante. 

(28) Zara.zGa .Mucifu, Ht.mberto. ~l¿:¡ci6n de Datos Híst6rims del Pedr6leo 
en ~co .. Ed. P.E •. !-1.E.X., . co, 1967, p .. 25 .. 
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En 1863, el sacerdote Manue1 Gil S~enz encontr6 cerca de Tepati

t1án, Tabasco, 1o que ~l 11am6 Mina de Petr6leo de San Fernando. 

En los dos años siguientes, el emperador Maximiliano de Habsbur

go, otorg6 38 concesiones petroleras a particulares, con base en 

el art~culo 22 del trtulo sexto de las Reales Ordenanzas para la 

Minerra de la Nueva España, y decret6 el 6 de julio de 1865, la 

reg1amentaci6n del laboreo de las substancias que no son metales 

preciosos, en la que se menciona, en el artrculo primero, el be

tfin y el petr61co: •Artrculo I. Nadie puede explotar minas de 

sal, fuente o pozo y lagos de agua salada, carbón de piedra, be

tGm, pctr6leo, alumbre, kaolrn y piedras preciosas, sin haber o~ 

tenido antes la conccsi6n expresa de las autoridades competentes 

y con la aprobaci6n del Ministerio de Fomento." (29) 

En 1880, los ingenieros estadounidenses Samucl Fairbwn y 

George Dickson, comenzaron la construcci6n de una pequeña refin~ 

rra en el puerto de Veracruz; terminada seis años dc~pu~s, llcv6 

por nombre El Aguila. El 16 de abril de 1881, el doctor Adolph 

Autrey tom6 posesi6n de la mina de petróleo La Constancia, en 

terrenos del cant6n de Papantla, Ver. Más tarde, en esa regi6n, 

debido a que todos los terrenos pasaron a poder de los ingleses, 

operaron la London Oil Trust (en la que particip6 Cecil Rodhes, 

fundador del poderoso imperio ing16s en Africa del Sur), y la 

Mexicana Oíl Corporation. En 1886, la Water Pierce Oil Company 

cunstruy6 una refiner:[a en el puerto de Veracruz, con capacidad 

de 500 barriles diarios para procesar el petróleo crudo importa-

129) Op. cit. p. 31. 



58. 

do de Estados Unidos_ Diez años más tarde fund6 otra refinería 

en el margen izquierdo del rro Pánuco, entre 1a ciudad de Tampi

co y 1a desembocadura del r!o, para procesar 2,000 barriles de 

petr61eo crudo importado también del vecino país y convertido en 

kerosina. En 1898, esta misma compañ1:a adquiri6 la refinería que 

construyeran Fairbum y Dickson, cambiándole el nombre de El Agu~ 

1a, por el de Gallo y surt~a pctr61eo para el alumbrado de todas 

las poblaciones de la RepGblica, que importaba de Estados Unidos 

y trataba en su refinería de Tampico. 

Hacia el siglo XX, el gobierno del general Porfirio D!az~ 

vislumbró la importancia que tenía la exp1otaci6n de hidrocarbu

ros y la necesidad de regular las concesiones y explotaciones de 

petr6leo a través de una ley. El 24 de diciembre de 1901, el 

Congreso de la Uni6n decret6 1a Ley del Petr61co de los Estados 

Unidos Mexicano&, en 1a que se autoriz6 al. Ejecutivo Federal con

ceder a los particulares o a compañt'as debidamente organizadas, 

permisos con duraci6n de un año improrrogable, para llevar a ca

bo exploraciones en el subsuelo de terrenos baldíos nacionales y 

en los lagos, lagunas y albuferas que fueran jurisdicci6n fede

ral, con el objeto de descubrir las fuentes de petr6leo o carbu

ros gaseosos de hidr6geno que pudieran existir. Al amparo de es

tos permisos los particulares o compañras a las que se les hubi~ 

ra concedido, tenran derecho a tramitar la patente, ante la Se

crctar~a de Fomento, para explotar las fuentes o dep6sitos des

cubiertos; para obtenerlos era necesario llenar los siguientes 

rC(.JUisitos: 1) Por designaci6n de la Sccretar~a de Fomento se 

proceder.fa, por conducto de uno o más peritos, a examinar las 
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fuentes o depósitos descubiertos y se emitirra un dictamen. 

2) Las fuentes o manantiales descubiertos deber~an tener 1a cap~ 

cidad de producir, cada uno, cuando menos dos mil 1itros dia

rios de pctr61co, o veinte mil litros, en el mismo tiempo, de 

carburos gaseosos de hidr6geno de buena calidad y adecuados 

para combusti6n en su estado natural. 3) El cumplimiento de las 

obligaciones contenidas deberra de garantizarse con un dcp6sito 

de bonos de la deuda pQblica. La duración de estas patentes era 

de diez años contados a partir de la fecha de su publicaci6n en 

el Diario Oficial. 

Asimismo, esta Ley conccdra a los descubridores de petr6-

1eo que hubieran obtenido la patente, las siguientes franquicias: 

1) Exportar libres de todo impuesto, 1os productos naturales re

finados o e1aborados que procedieran de 1a cxp1otaci6n. 2) ImpoE 

tar, libres de derechos, por una sola vez, las máquinas para re

finar petr6leo o carburos gaseosos de hidr6geno y para elaborar 

toda clase de productos que tuvieran por base el petr61eo crudo. 

3) El capital invertido en la explotaci6n de petr6leo o carburos 

gaseosos de hidr6geno serra libre por diez años, de todo impues

to federal, excepto el del TiP.lbre. Igual cxcnci6n tcndrran to

dos los productos de esa explotación, mientras no pasaran a ser 

propiedad de terceras personas. 4) Los concesionarios tendr~an 

el derecho de comprar los terrenos nacionales necesarios para el 

establecimiento de sus maquinarias y oficinas, al precio de tar~ 

fa de los terrenos bald~os que estuvieran vigentes en la fecha 

de lu publicaci6n de la patente. 

Además de las franquicias anteriores, los primeros que en 



60. 

un estado o en _los territorios de Tepic y la Baja California, 

descubrieran dep6sitos o fuentes de petr61eo o carburos gaseo

sos de hidrógeno, que rindieran cuando menos cada pozo dos mil 

litros cada 24 horas, gozarran del privilegio de que nadie más 

tendr!a derecho de abrir pozos de explotaci6n o para la explor~ 

ci6n de aquellos productos, alrededor del pozo primitivo en el 

que hubiera hecho aquel descubrimiento, y a una distancia que 

variara en proporci6n con el capital invertido en el descubri

miento y en todos los gastos, para que pudiera comenzar la ex

plotaci6n o la exploraci6n. La distancia no podría exceder de 

tres ki16metros y sería fijada en cada caso por la Secretaría de 

Fomento. La duraci6n de este privilegio no podría exceder de 10 

años. Estas facilidades obedecran a 1a necesidad de que las co~ 

pañras extranjeras invirtieran en la exp1otaci6n de hidrocarb~ 

ros. Basándose en esta Ley, e1 general Porfirio oraz hizo las 

primeras concesiones importantes a extranjeros (al ing1~s Westman 

Dickinson Pearson, presidente de la Pearson and Son Limited, y a1 

norteamericano Edward L. Doheney, fundador de la Mexican Petro-

1eum Company. 

La Mexican Petroleum operaba en M~xico desde marzo de 1901, 

compr6 90 mil hectáreas de la hacienda El Tuli11o, municipio de 

E1 Ebano, San Luis Potas~, en las que se localizaban las dos más 

grandes chapopoteras de la regi6n, al pie del cerro La Pez, co

nocidas con el nombre de Piscis Fontes. En el trienio de 1901 

a 1903, tuvo una raqurtica producci6n (28, 110 y 193 barriles 

anu~lcs, respectivamente), pero con un préstamo del Banco de 

San Luis Potosí, principi6 la comercia1izaci6n de la producci6n 



6i. 

de petr61eo en la RepGb1ica Mexicana. A finales de 1903, cons

truy6 en E1 Ebano la primera refinería en M~ico dedicada a la 

producci6n de asfalto, con una capacidad inicial de 2 mil barri

les diarios. Anexa a la refinería insta16 una fábrica de tambo

res de lámina de acero para envasar el productow 

En 1904, la Pcarson and Son Limited, adquiri6 grandes ex

tensiones en la regi6n del Itsmo de Tehuantepec y rca1iz6 perfo

raciones en la zona de San Crist6bal Potrcrillo, cerca de Mina

titl~n, sobre el río Coatzacoalcos. Los magníficos resultados 

obtenidos en esta zona contribuyeron en gran parte a que la com

pañía decidiera invertir 500 mil libras esterlinas en la cons

trucci6n de una planta experimental al margen izquierdo del r~o, 

a kil6metro y medio de Minatit1~n. Esta planta contaba con un 

laboratorio quúnico para estudio. Los trabajos de construcci6n 

se iniciaron en 1905 y fue inaugurada en 1906, años en que e1 

Congreso de la Uni6n aprob6 el proyecto enviado por el general 

Porfirio Dfaz, en el que aprobaba los contratos para que 1a com

pañfa de Pearson se hiciera cargo de la exploraci6n y exp1ota

ci6n de los criaderos de petróleo existentes en el subsuelo de 

los lagos, lagunas y terrenos baldíos nacionales ubicados en los 

estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, San Luis Potosf 

y Tamaulipas. 

Posteriormente, Doheney, al adquirir en 1905 y 1906 los 

terrenos en la zona de la huasteca, sent6 las bases para que se 

forraara otra compañfa, la Huasteca Petroleum Cornpany, constituí

da en febrero de 1907. En 1908 se form6 la compañía El Aguila, el 

~S de murzo de ese mismo año la refinería El Aguila ernpez6 a el~ 
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borar productos para el comercio, en una planta que tenra capac~ 

dad para dos mil barriles diarios. En 1909, la compañia cambi6 

su raz6n social y en adelante se denominar~a Compañia de Petr~ 

1eo E1 Aguila. 

Al finalizar 1910, la cantidad de pctr61eo con ia que M~-

xico contaba era superior a la que cxig!a el consumo nacional, 

por lo que se pens6 en exportar el excedente. El pri.I:ler embar

que de petr61eo exportado al extranjero fue vendido por la Hua~ 

teca Petroleum Company a la Magnolia Pctroleum Company, y 11ev~ 

ba de 30 a 362 barriles con destino a Sabinas, Tcx., Estados 

Unidos. 

La industria petrolera no alteró su ritno de producci6n 

durante la Rcvoluci6n, por el contrario su ascenso comenzó pre-

cisamente en 1911, con una producción de 12'548,000.26 barriles 

(30). Ya en 1921, llamada "la época de oro", la producci6n ha

b~a alcanzado 193'397,586 barriles al año, cifra por la que M~-

xico ocupó el segundo lugar en la producci6n mundial. (31) 

Las condiciones en que se estaban desarrollando las acti-

vidades petroleras el año de 1910 a 1911, estimularon la crea-

ci6n de nuevas compañías petroleras extranjeras y la amplia-

ci6n de 1as ya existentes. Las compañías más fuertes que opera-

ban en ese tiempo en territorio nacional eran la Mexican Petro

lewn Company del grupo Ooheney; los intereses Sinclair que ope

raban con el nombre de Frecport and Mexican Fucl Corporation; 

l~ Gulf Company; Southern Pacific Railroad, y otras. Estas com-

(30) 

(31) 

Si1va Hcrzog, Jesús. La ~piaci6n de1 petroleo 1936-1938. El:'!. Fon
do de Cultura Ecorónica,m, 1981, p. 31 
Op. cit., p. 38 
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pañ!as controlaban el 65% del mercado. La Royal Dutch Shell Si~ 

dicate, que operaba con el nombre de Corona Petrolewn Company y 

Dhijoles Oil Lirnited, controlaban el 32%; el 3% restante era 

controlado por la empresa semi oficial, Petr61eos de M~xico, S.A. 

Cabe mencionar que no todas las compañras que operaron en 

M~xico tuvieron ~xito, algunas de ellas fracasaron por diversos 

motivos, especialmente en los años 1914, 1915 y 1916. En esta 

misma época, el gobierno constitucionalista decrct6 que todas las 

compañras petroleras y las personas que se dedicaban a la explor~ 

ci6n y explotaci6n del petr6lco, deber!an registrarse en la Se

cretar~a de Fomento, con el objeto de tener un control para evi

tar los fraudes que se succd~an con frecuencia por parte de com

pañ~as fantasmas que se dedicaban a la venta de acciones petral~ 

ras inexistentes. 

El 5 de febrero de 1917, se promulg6 la Constituci6n Pol~ 

tica de los Estados Unidos Mexicanos, que consagr6 en su Art~c~ 

io 27~ p5rrafo cuarto, que: "Corresponde a la Nación e1 dominio 

directo de todos los minerales y substancias que en vetas, man

tos, masas o yacimientos constituyan dep6sitos cuya naturaleza 

sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los 

minerales de los que se extraigan metales y metaloides utiliza

dos en la industria, los yacimientos de piedras preciosas de sa~ 

gema, y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. 

Los productos derivados de la descomposici6n de las rocas cuando 

~u explotaci6n necesite trabajos subterr~neos; los fosfatos sus

ceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles 

:1incrales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidr6geno 
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s61idos, líquidos o gaseosos .. " 

En su fracci6n primera especifica: "1.- S61o 1os mexica

nos por nacimiento o por naturalizaci6n y las sociedades mexica

nas, tienen derecho para adquirir el do1,1inio de las tierras, 

aguas y sus accesorios, o para obtener concesiones de explota

ci6n de minas aguas o combustibles minerales en la República Me

xicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranj.!:_ 

ros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en ca!! 

siderarse nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, 

por lo mismo, la protccci6n de sus gobiernos, por lo que se re

fiere a aquéllos; bajo la pena en caso de faltar al convenio de 

perder en beneficio de la Naci6n los bienes que hubieren adquir~ 

do en virtud del mismo. En una faja de cien ki16metros a lo 1ar

go de las fronteras y de cincuenta en las p1ayas, por ningtln mo

tivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 

tierras y aguas." 

Y, en su párrafo segundo determina: "Las expropiaciones 

s6lo podrán hacerse por causa de utilidad pGb1ica y mediante in

demnizaci6n." (32) 

El primero de mayo de ese mismo año se expidieron varios 

decretos en los que se definían las condiciones de exp1oraci6n y 

explotaci6n del subsue1o, conforme a lo estipulado en la Consti

tuci6n de 1917. También se estableci6 el impuesto sobre la pro

ducci6n de petr6leo que debería pagarse en timbres. Todo esto 

di6 lugar a que las compañías petroleras afectadas en sus privi-

(32) El Petr6leo. Ed. P.E.M.E.X., ~co, 1984, p. 26. 
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legios, pidieran ayuda a sus gobiernos, por lo que Londres y 

Washington protestaron ante el gobierno de Venustiano Carranza, 

quien se vio obligado a suspender algunos importantes decretos. 

Junto al auge petrolero se daba el mal trato a los trabajadores 

de esta industria, quienes percibían míseros sueldos. Como cons~ 

cuencia se unieron para defender sus derechos, formando un sind~ 

cato. 

Esta explotaci6n de los trabajadores se dio en todas las 

compañías petroleras. Hacia el año de 1935, operaban en México 

algo más de 20 compañías petroleras, entre las cuales el primer 

lugar por inversi6n y producci6n lo ocupaba la Compañ.1'.a Mexicana 

de Petr61eo El Aguila, que era subsidiaria de la Royal Outch 

Shell; el segundo lugar la Huastcca Pctro1eum Company, subsidia

ria de 1a Standar Oi1 Company de Nueva Jersey; e1 tercer 1ugar 

la Sinclair 1 además la Standard Oi1 de California, filial de Nu~ 

va Jersey; la Sabalo Transportation Company del grupo Imperio, 

la Mexican Gulf y otras más; existiendo una sola compañ~a mexi

cana, 1a Petromex. 

Cada compañ~a tenra su propio contrato colectivo de trab~ 

jo firmado con sus empleados y obreros, de manera que hab!a tan

tos contratos como empresas existían, por lo que las prestacio

nes sociales y los salarios ten!an niveles distintos en las di

ferentes pequeñas o grandes entidades econ6micas. En consecuen

cia los trabajadores de esta industria formaron el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que qued6 leg~ 

timamente constitu!do el 16 de agosto de 1935. El acta constitu

tiva fue firmada el 23 de1 mismo mes y año. El sindicato exigi6 
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de todas 1as compañ~as, un contrato colectivo de trabajo con el 

fin de que todas las empresas petroleras en México pagaran los 

mismos Sdlarios a sus trabajadores y dieran las mismas prestaci~ 

nes de car~cter social, como: vacaciones, indemnizaci6n por acc~ 

dentes de trabajo, servicio m6dico, hospitales, etc. Las cornpa

ñ~as no aceptaron las peticiones y fueron emplazadas a huelga 

por los trabajadores. El conflicto fue resuelto mediante laudo 

emitido por la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje el 18 

de diciembre de 1937, en el que se condcn6 a las compañ~as petr~ 

1eras a aumentar los salarios y prestaciones por un total de 26 

millones de pesos. Ante este laudo, las empresas interpusieron 

el amparo, y el primero de marzo de 1938, la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n confirm6 el laudo de la Autoridad de Trab~ 

jo. Las compañ~as se declararon en rebcld!a, por lo que el Pres± 

dente de 1a RepGblica, Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de ese 

mismo año expidi6 el decreto de expropiaci6n de la industria pe

trolera mexicana, mediante el cual, por causa de utilidad pGbli

ca y a favor de la Naci6n, expropiaba la maquinaria, instalacio

nes, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vras de 

comunicaci6n, carros-tanques, estaciones de distribuci6n, embar

caciones y todos los dem~s bienes muebles e irunuebles propiedad 

de las compañías petroleras existentes en ese entonces en nuestro 

país. Asimismo, se señalaba que las indemnizaciones a las comp~ 

ñfas expropiadas sería en efectivo y en un plazo que no excedie

ra de 10 años. 

Con motivo de la expropiaci6n, e1 gobierno de M~xico in-
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vit6 a las compañías petro1eras para que de coman acuerdo fija-

ran las indemnizaciones, pero ~stas se negaron. Posteriormente 

se firm6 un convenio con e1 grupo Sinclair Consolidated Oil Cor

poration, que acept6 recibir la cantidad de 8 millones 500 mil 

d61ares, que deberran liquidarse el primero de octubre de 1940. 

En 1942, se concert6 el segundo convenio por la cantidad de 24 

millones, 995 mil 991 d61ares, con el que se liquid6 a todas las 

compañ~as americanas. El 29 de agosto de 1947, se firm6 el conv~ 

nio con el grupo ingl~s por la cantidad de 81 millones 250 mil 

d61ares (33), con lo que terminó de pagarse la deuda contraída. 

(33) Sil.va Herzog, Jestis. ~iaci6n del. petr6l.eo l.936-l.938. Etl. Fondo 
de CUl.tura Ecor6nica, co, l.9Bl., p. 37. 



b) CREACION DE PETROLEOS MEXICANOS 

~ 

Al. consumarse 1a expropiaci6n petro1era, y con base en el 

decreto presidencia1 del 7 de junio de 1938, se cre6 la empresa 

denominada Petr61eos Mexicanos, misma que deber~a funcionar como 

organismo pfiblico descentralizado, para 11evar a cabo la explor~ 

cidn y explotaci6n del pet.r61eo. con esta misma fecha, y también 

por decreto presidencial, se organizó 1a industria Distribuidora 

de Pctr61eos de M~xico, que p~s6 a ser parte de Petr61eos Me.xic~ 

nos c1 8 de ~gesto de 1940. 

Es de suponerse que los dos primeros años de vida de PEMEX 

fueran muy difrciles ya que se enfrent6 a un sin nGmero de difi

cultades. La Standard Oíl of New Jersey y 1a Royal Dutch Shell., 

declararon un boicot en contra de la econom~a mexicana; no se P2 

d~an conseguir refacciones para las insta1aciones que dejaron 

1as compañías extranjeras; ni materia prima para la industria; 

no hab~a mercado para nuestro petr61eo. LOs gobierno de Francia 

y Holanda embargaron la mercancía por gesti6n de las empresas e~ 

propiadas, y aan cuando se ganó e1 1itigio, los compradores en 
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potencia supusieron que de comprar petr6leo a México sufrirían 

1os retardos inevitables, consecuencia de posibles litigios. Pe

se a esta situaci6n y gracias a 1a competencia se pudieron con

seguir nuevos clientes e ir recuperando un mercado que se había 

perdido. En el aspecto interno el reto más grave al que se enfre~ 

t6 el gobierno, fue la udministraci6n de esta industria gigante. 

El país s61o contaba con industrias medianas administradas por 

un puñado de empresarios empíricos. No contaba con elementos ca

pacitados para dirigir puestos de altas jerarquías, los que fue

ron ocupados por t6cnicos. Por otra parte, el aparato burocráti

co apenas empezaba a manejar empresas de cierta importancia, por 

lo que las decisiones tomadas fueron orientadas hacia 1a organi

zación de 1a industria para evitar un colapso, sin que se tomara 

en cuenta, en ningGn momento, e1 daño que se ocasionaba a 1a ec2. 

log~a. En ese entonces, al igual que en muchos parses, no había 

una conciencia sobre la contaminaci6n ambiental y mucho menos la 

causada por c1 petróleo. 

Una vez organizada la empresa PEMEX, en 1941 se desarro-

116 un programa de evaluación integral de las posibilidades pe

troleras de la Nación, pues la informaci6n exploratoria que se 

recuperó de las compañías extranjeras, era muy escasa e incompl~ 

ta; se referra en su mayor parte a trabajos de reconocimiento en 

los que se concedían posibilidades a una extensi6n aproximada de 

180 mil kilómetros en la planicie costera del Golfo de México. 

Se continuó con la explotación de los pozos localizados y se 

desarrolló una tecnología para encontrar nuevos campos petrole

ros que abastecieran al pa!s de productos primarios. Al nacer 
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PEMEX, el par:s contaba con seis refinerr:as con capacidad instal~ 

da de 102 mil barriles por día de desti1aci6n primaria y 12 mil 

barriles por día en desintegracidn t~rmica. Estas refinerr:as 

eran sencillas pero suficientes. para elaborar los productos ne-

ccsarios, pocos en ntimero y de especificaciones moderadas. E1 

sistema que se recibid de las compañras expropiadas comprend~a 

finicamente redes pequeñas y hcterog~neas de oleoductos de reco-

1ecci6n y abastecimiento a 1as refinerías de entonces y un pequ~ 

ño conjunto de carros y autotanques. A partir de 1946, se apre-

cia un notable crecimiento de la industria. El 20 de noviembre 

de ese mismo año se inaugura la refinerr:a "18 de Marzo• en Atz-

capotzalco, Distrito Federa1, con una capacidad de proceso de 

50,000 barriles diarios, y el o1eoducto Poza Rica-Atzcapotza1co, 

con una capacidad de transporte de 37 mi1 barriles diarios. El 

30 de ju1io de 1950 se puso en servicio 1a refinerra de Sa1aman-

ca, Guanajuato, con capacidad de destilación de 30 mi1 barriles 

diarios de petr61eo crudo, para producir mexolina, kerosina, gas 

oil, diesel, tractomex, petr6lco, combustible y gas licuado; y 

e1 oleoducto Poza Rica-Sa1arnanca, con capacidad para transportar 

60 mil barriles diarios de pctr6leo crudo. (34) 

En 1952, se descubri6 la prolongación de la faja de oro 

terrestre, 1a que está formada por los siguient~s campos: 

Ezequiel Ordoñez 

Horc6n 

Fecha de descubrimiento 

1952 

1952 

(34) Cinco años de realizaciones de la irrlustria petrolera. Ell. P.E.M.E.X., 
~=. 1981, p. 22. 



Xacotla 

Ocotepec 

Mozut1a 

Santa Agueda 

Ga1eana 

Mi.gue1 Hida1go 

A11ende 

Guerrero 

Acuatempa 

Chici.mantla 

Mesa Cerrada 

Boca de Lima 

Las Cañas 

Teco1ut1a 

Gutiérrez Zamora 

Fecha de 
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descubrimiento 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1954 

1955 

1955 

1955 

1955 

1956 

1956 

1956 

1956 

1956 (35) 

El 12 de abri1 de 1955, entraron en funci6n 1as amp1iaci2 

nes a las plantas del campo de Poza Rica, Veracruz; el 19 de di

ciembre de 1955 se puso en servicio la planta de absorción de 

Reynosa, Tamaulipas, con capacidad de tratamiento de 300 millo-

nes de pies cObicos de gas para obtener 8 mil barriles diarios 

de productos. El 22 de febrero de 1952 se inaugur6 la nueva ref~ 

nería de Minatit1~n con capacidad de 50,000 barriles diarios, 

incluyendo la primera planta de desintegraci6n catal~tica, que 

se instalara en la Repfiblica Mexicana. 

En 1963, fue cuando finalmente se 1oca1iz6 producci6n co-

mercia1 en 1a ya explorada por varios años "faja de oro marina". 

E1 campo descubierto fue el Is1a de LObos, que se dcsarrol16 de~ 

de una is1a artificial constru~da en un pequeño arrecife. La pr~ 

(35) M3!0rias de 1abores. El:'!. P.E.M.E.X., ~co, 1967, p. 17. 
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mera plataforma marina fija en 1a "faja de oro marina• se insta-

16 en abril de 1967, en el campo Tibur6n con capacidad para per

forar hasta 12 pozos. En esta área se descubrieron adem4s los s,!_ 

guientes campos marinos: Tintorera, Esturi6n, Marsopa, Foca, Ba-

gre, Pez Vela, AtGn, Pargo, Morsa, Escualo, Mero, Cangrejo y 

Arenque, entre otros. (36) 

El 3 de marzo de 1968, se inaugur6 la planta de absorci6n 

de ciudad PEMEX, Tabasco, con capacidad de proceso de 300 millo-

nes de pies ctíbicos de gas diarios. 

Durante la d~cada de los setentas, se descubrieron provin 

cias de hidrocarburos en el norte del pa~s (Tampico, Tamaulipas 

y Coahuila) y en el sur (Chiapas, Tabasco y Yucatán), en los que 

se encuentran las áreas m~s importantes del pars y son las si-

guientes: 

1) Area rnezozoica de Chiapas, descubierta en 1972, con 

7 mil ki16metros cuadrados de superficie que abarca 

el norte del estado de Chiapas y parte del estado de 

Tabasco, con una productividad de 6 mil 500 barriles 

diarios por pozo, siendo 157 pozos .. (37) 

2) Sonda de Campeche, descubierta en 1976, tiene una ex

tensi6n de 8 mil kil6metros cundrados, ubicada en la 

porci6n occidental de la plataforma marina de Yucat~n, 

con una producci6n de crudo de 2 millones 665 mil 540 

barriles anuales. (38) 

3) Pa1eocañ6n de Chicontepec, localizado en la porci6n 

central este de la RepGblica Mexicana, en la parte 

sudoccidental de la provincia geol6gica Tampico-Misa~ 

(36) El. petr61.eo. El:l. P.E.M.E.X., M6xim, 1984, p. 51. 
(37) Zona petroilfera mezozoica dcl SUreste. Ed. P.E.M.E .. X., ~co, 1979, p .. 2 
(38) La sonda de Campeche Abkatdil=Atasta. El:l. P.E.M.E.X., ~a:>, 1984. p. l 
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tla, con una superficie aproximada de 3#300 kil6metros 
cuadrados, cerca de ella est~n las ciudades de Papan
t1a, Poza Rica, Tuxpan y cerro Azu1, Veracruz. 

4) Cuenca de Sabinas, se localiza en el norte de M~xico, 

con una extensi6n de B0,000 ki16metros cuadrados, 
abarca parte de los estados de Coahuila y Nuevo Le<Sn, 
fue descubierta en 1977. 

La importancia de estos descubrimientos elev6 las reservas 

petroleras de México a cifras sin precedentes, pues las reservas 

probadas en 1938 ascendran a 20 mil millones de barriles, las 

probables a 37 mil y las potenciales a 200 mil. Se originó asr 

una polrtica de crecimiento ccon6mico sustentada en una explota-

ci6n intensiva de este recurso no renovable y la creaci6n de una 

infraestructura industrial con una clara orientación exportadora. 

Se crearon gigantescos polos de crecimiento industrial y comple-

jos portuarios industriales, sobre todo en el sureste y se puso 

en marcha un amplio programa de inversiones masivas que privile-

gid al litoral del sureste como área estratégica para la inser

ci6n del aparato productivo nacional al sistema econ~mico mundial. 



e) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

E><ploraci6n, E><pl.otaci6n, Refinaci6n y Petroquírnica 

La industria petrolera está regu1ada por la Ley Reg1a.men

taria de1 Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petr6leo, 

promulgada el 27 de noviembre de 1958 (que abrog6 la ley 3 de m~ 

yo de 1941), y por su reglamento publicado en el Diario Oficial 

del 25 de agosto de 1959. La cítada ley, en su artículo 30, 

refiere cuales son las actividades de la industria petrolera y 

dice: "La industria petrolera abarca: 

I La exploraci6n, la cxplotaci6n, la refinaci6n, el tran~ 

porte, el almacenamiento, la distribuci6n y las ventas 

de primera mano del petr61eo, el gas y los productos 

que se obtengan de la refinaci6n de ~stos. 

II La elaboraci6n, el almacenamiento, el transporte, la 

distribuci6n y las ventas de primera mano del gas art~ 

fl.cial .. 

XII La elaboraci6n, el almacenamiento, el transporte, la 

distribución y las ventas de primera mano de aquellos 

derivados del petr6lco que sean susceptibles de servir 

como materias primas industriales b~sicas." 
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Actividades que 1a Naci6n 11evar4 a cabo por conducto de 

Petr61eos Mexicanos, como se preve en el Art~culo 4o. de la ci

tada ley. Asimismo, el Artrcu1o 4o. de su Reglamento refiere que 

e1 permiso para la rca1izaci6n de los trabajos de exploraci6n y 

exp1otaci6n, sólo podrá extenderse por conducto de la Secretar!a 

del Patrimonio Nacional a Pctr6leos Mexicanos. 

Con fundamento en los artículos de estos ordenamientos l_!! 

gales, PEMEX lleva a cabo una serie de actividades que se inician 

con la exploraci6n: •conjunto de tareas de campo y oficina cuyo 

objetivo principal es descubrir nuevos dcp6sitos de hidrocarbu

ros o nuevas extensiones de los existentes.• (39) 

La etapa de exploraci6n comprende: a) Trabajos de recono

cimiento; b) Trabajos de detalle; c) Estudios de los resultados 

obtenidos para programar la perforación de nuevos pozos. (Los 

trabajos que comprenden tanto la etapa de exp1oraci6n como la de 

explotaci6n, as~ como las actividades de la industria petrolera 

para su realizaci6n, se encuentran regulados por el Reglamento 

de Trabajos Petroleros publicado en el Diario Oficial del 27 de 

febrero de 1974. 

Los trabajos de reconocimiento tienen por finalidad el e~ 

tudio de las condiciones geol6gicas generales de un área, para 

estimar las posibilidades de que contengan hidrocarburos en su 

subsuelo. Incluyen exploraciones fotogeo16gicas, de geolog~a y 

estudios geofísicos de gravimetr~a, magnetometr!a y sismología 

regional. 

(39) El Petróleo. Ed. PlliEX, M&d.co, 1984, p. 82. 
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Los trabajos de detalle se realizan en áreas selecciona

das como de mayores posibilidades, y tratan de definir los luga

res donde los campos del subsuelo presentan caracter~sticas apr~ 

piadas para la acumulación del petróleo. El m~todo m~s valioso 

para este tipo de trabajo es el sismo16gico, se utilizan, además 

los métodos geol6gicos de detalle. 

La informaci6n obtenida en las exploraciones geol6gicas, 

se analizan cuidadosamente con intervenci6n de numerosos t~cni

cos, cuya experiencia y conocimientos permiten localizar los lu

gares donde deben perforarse los pozos exploratorios. Durante la 

perforaci6n de estos pozos, ge6logos y paleont61ogos estudian 

las muestras de roca cortada por el pozo, y hacen periodicamcnte 

mediciones geofísicas dentro de1 mismo. Las resu1tados definen 

las capas del subsuelo que contienen hidrocarburos y de los cua

les puede extraerse petróleo. Sin embargo, estos estudios no 

siempre conducen a descubrir un yacimiento, a pesar de que todo 

indique condiciones propicias para la acumulaci6n de pctr6leo. 

Por ejemplo: en 1983 operaron en brigadas de campo 1.372 grupos, 

sumados a los 1,170 de 1982, resu1t6 una actividad exploratoria 

de 2,542 grupos. De 6stos s61o se aprobaron 91 localizaciones e~ 

ploratorias en el año de 1984 .. (40) 

Una vez aprobados los estudios de localización y con base 

en los descubrimientos logrados, comienzan las actividades expl2 

ratorias que desarrollan los campos petroleros; se construye ei 

camino de acceso, se transportan los materiales y el equipo y c2 

(40) Marorias de Labores. Ed. PEMEX, 1984, p. 56. 
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mienza 1a perforaci6n de1 mismo, segOn e1 programa de perforaci6n 

previamente aprobado. El sistema que se utiliza para este tipo de 

trabajo es el de perforaci6n rotatoria. Cada pozo es atendido por 

cuatro cuadrillas de trabajadores; cada cuadrilla se compone de 

un perforador, un ayudante de perforador, un ayudante de perfora

ci6n rotatoria, tres ayudantes de perforación, un operario de co~ 

busti6n interna, un encargado de pozo, adern~s de un mecánico y un 

soldador con ayudantes. En el sistema rotatorio se perfora un ag~ 

jera haciendo girar una barrena a la cual tambi6n se le aplica 

una fuerza de comprcsi6n. La barrena estS conectada y se hace gi

rar por la sarta de pcrforaci6n, compuesta de tubería de perfora

ción de acero de alta calidad y de las trabarrcnas (tubos de ace

ro de paredes muy gruesas cuya funci6n es proporcionar la carga 

de compresión en la barrena), permitiendo que la tubería de perf2 

ración más ligera, permanezca en tensi6n y a medida que se profu~ 

diza e1 pozo se van agregando nuevos tramos de tubcr~a de perfor~ 

ci6n. Los cortes o tramos de perforaci6n que arrancan la barrena, 

son levantados por e1 fluido de perforaci6n (lodo), que circula 

hacia abajo por el interior de 1a tubería de perforación, sale a 

trav~s de 1os orificios o toberas de la barrena y regresa a 1a s~ 

perficie por el espacio anular, comprendido entre las paredes de1 

pozo y la tubería de perforación. En la superficie el fluido que 

sale del pozo, se hace pasar a trav~s de un cedazo o tamiz vibra

torio donde se eliminan los pedazos de formación, de ahí pasa a 

las presas que generalmente son tres, donde se da el tratamiento 

necesario al fluidor de la última presa, las bombas succionan el 

lodo y se repite el ciclo bombeando a través del claro vertical 
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de la manguera flexible y de la uni6n giratoria a1 interior de 

1a tuber~a de perforaci6n. 

La torre o mástil proporciona el claro vertical, para ba

jar o subir la sarta de perforaci6n, al meterla o sacarla del ~ 

za durante las operaciones de perforaci6n; 1a torre debe de te

ner 1a resistencia y la altura suficiente para efectuar estas 

operaciones en una forma segura y expedita. Las capacidades de 

carga de estas torres o mástiles var~an aproximadamente de 45 a 

700 toneladas; las más ligeras se emplean para perforar pozos s~ 

meros y las m~s resistentes para pozos profundos. 

La subestructura es el soporte en el que descansa la to

rre. Debe resistir las cargas previstas con un factor de seguri

dad conveniente; su altura debe ser suficiente para permitir 1a 

.colocaci6n y acceso de 1os preventores (válvulas) empleados para 

cerrar el pozo en caso de emergencia. 

Durante el curso de la perforación, es necesario en oca

siones verificar la presencia o ausencia de hidrocarburos en un 

intervalo perforado, para ello se utiliza un probador de forma

ciones que se introduce unido a la tubería de perforaci6n. La 

prueba de formaci6n es propiamente una terminac~6n temporal del 

pozo durante la cua1 se aisla una secci6n del agujero descubier

to, quitando la presi6n hidrostática de la columna de lodo de 

perforaci6n, y se deja producir a trav~s de la tuber!a de perfo

raci6n. El elem~nto empacador de hu1e se mete al pozo, permitie~ 

do que el lodo desplazado por la sarta de tuberías, se levante 

en el espacio anular. Cuando llega al fondo, el hule se comprime 

y expande, aislando en esta forma la zona inferior del pozo del 
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resto del agujero. La fuerza de compresi6n se obtiene sentando 

la tuberra en el fondo del pozo, la v~1vu1a del probador se abre 

para que entren los flurdos a la tubería de perforaci6n que est~ 

vacía. Al final de la prueba se cierra la válvula igualadora pa

ra establecer la misma presi6n en ambos lados del hule empacador 

y se saca la tubería; del interior de ~sta se extraen los líqui

dos que fluyeron de la formaci6n (aceite o agua). Las presiones 

obtenidas durante la formaci6n, así como la clase y el volumen 

de líquidos recuperados dentro de la tubería de perforaci6n, son 

datos Gtiles para determinar la potencialidad productora del in

tervalo probado. 

Los pozos productores de petr6leo se clasifican en fluye~ 

tes y de producci6n artifical o bombeo. Los fluyentes son aque-

11os en los que el aceite surge del yacimiento al exterior me-

diantc energía natural que puede ser de empuje hidráulico o de 

gas. Los de producción artificial son un sistema de exp1otaci6n 

que se aplica cuando la presi6n no es suficiente para que el pe-

tr61eo fluya hasta la superficie. Cuando un pozo deja de fluir 

se le aplica el proceso de recuperaci6n secundaria en el que se 

utilizan cuatro t~cnicas: a) Inyecci6n de gas; b) Inyecci6n de 

agua; e) Bombea mcc~nico y d) Bombeo newnático. En las dos prim~ 

ras se inyecta el líquido a presiones intermedias o altas. El 

bombeo mecánico es una actividad constante, ya que en cada uno 

de los pozos se tiene que instalar un sistema de bombeo con mo-

tor de gasolina o diesel, o con motor el~ctrico para darle un 

servicio constante. En la Qltima t~cnica -bombeo neumático-, se 

e~plea el gas de los mismos yacimientos como propulsor para rec~ 

perar los crudos. 
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Realizadas las conexiones entre los campos de extracci6n 

y 1as baterras de separaci6n, se inicia el proceso generador de 

los productos del petróleo: se disuelven los hidrocarburos livi~ 

nos que en condiciones normales son gases; ~cido sulf!drico, 

agua salada e impurezas mecSnicas. En las baterías se efectaa la 

separaci6n de los componentes líquidos (hidrocarburos y agua sa-

lada) y los gaseosos; bajo estas condiciones el crudo y el gas 

continfian por separado su línea de producci6n, se envían a otros 

centros recolectores de mayor importancia y, finalmente, de ahí 

a los centros de tratamiento y rcfinaci6n .. 

Los campos petroleros en cxplotaci6n se localizan en toda 

la RepGblica Mexicana y se identifican por zonas. En la zona noE 

te están los distritos: Frontera Noroeste, Norte y Sur. En 1a z2 

na centro se localizan los distritos: Poza Rica, Nueva Faja de 

Oro y Cuenca del Papaloapan. En la zona sur los distritos: Agua 

Dulce, El Plan, Nanchital. En la zona sureste los distritos: Co-

macalco, Terciario, Mczozoico y Ciudad Pcmcx. Y en la zona mari-

na: el Golfo de Campeche -Akal, AbkatGn, Pool e Ixtoc I y II. (41) 

Los productos que se obtienen de los campos en cxplotaci6n 

son, adem~s del crudo, aceite crudo, líquidos de gas, gas seco 

equivalente al crudo, e hidrocarburos líquidos. 

En 1983, la aportaci6n de petr61eo de los campos que se 

encuentran en estas zonas fue de 2'746,383 barriles por dta, de~ 

tacando la zona del sureste que aport6 748,710 barriles diarios 

(42), o sea el 28% de la producci6n total obtenida. Cabe hacer 

(41) Cinco años de rcaliaciones de la industria petrolera. 00. PE2-mX, México 
1981, p. 30. 

(42) El Petróleo. Eti. PEMEX, 1964. p. 85. 
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raenci6n de que M~xico,. debido a 1a aportaci6n de los yacimientos 

que se encuentran en esta zona -Chiapas, Tabasco y la Sonda de 

Campeche-, en s61o diez años pas6 del 160. lugar al cuarto en la 

producción de crudo. (43) 

Una vez enviado el pctr6lco a los centros de tratamiento 

para obtener sus derivados, continGa el proceso de transformaci6n 

industrial con la refinaci6n. Esta consiste, a grosso modo, en el 

conjunto de una serie de procesos f~sicos y químicos a los cua-

les se somete el petróleo crudo, la raateria prima, para obtener 

de él, por destilaci6n,. los diversos hidrocarburos o las familias 

óe hi.0..rocarburos con propiedades físicas y químicas bien definí-

das. (44) Despu~s de la scparaci6n, se aplican a los derivados 

as~ obtenidos, diversos procesos de conversi6n para obtener de 

ellos otros productos más valiosos, y 6stos se someten fina1mente 

a tratanientos con ácidos, álcalis, solventes extractivos, catal~ 

tices con hidr6gcno y reactivos qu~rnicos en general, a fin de el~ 

minar las impurezas que los hace impropios para su empleo comer-

cial .. 

Para lograr lo anterior, es necesario someter las materias 

primas a una serie de pasos de transformaci6n, que se dividen en 

tres grupos principales: procesos de destilaci6n de petr6leo cru-

do, procesos de desintegración y procesos de purificaci6n .. El pr~ 

mero consiste en calentar el petróleo crudo a una temperatura en 

que los componentes ligeros se evaporan y a continuaci6n se con-

densan los hidrocarburos evaporados .. La condensación se efectGa a 

(43) Marorias de Labores. Fil. PEZ-EX, M&ti.=, 19B4. p. 25 
(44) Op. Cit. p. 84. 
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diversas temperaturas. Los hidrocarburos mas vol~tiles se conde~ 

san a menor temperatura que los m~s vol~tiles. De esta manera se 

obtienen distintos condensados, cuyas propiedades corresponden a 

las de gas licuado, gasolinas, kerosinas, o combustibles diesel. 

En el proceso de desintegraci6n, el residuo de la destil~ 

ci6n del petr6leo crudo se somete a una nueva destilaci6n al al

to vac~o para separar componentes menos vol~tiles que, de acuer

do con las propiedades del petr6leo de que se trate, ser~n dest~ 

nadas a lubricantes o a ser desintegrados catal~ticamente. E1 r~ 

siduo de la destilaci6n, es asfalto, o bien carga para la planta 

de coque o para la hidrodesintcgradora de residuales y la subse

cuente obtenci6n de destilados. 

Los destilados al vacro se destinan a lubricantes, se so

meten a una serie de procesos especiales: extracci6n con furfural 

y desparafinaci6n con met~l-ct!1-cctona; al final se obtiene de 

ellos lubricantes b~sicos con diferentes aditivos, forman los 1~ 

bricantes y parafinas que existen en el mercado. 

Los destilados al vacío que por sus caracterrsticas no se 

destinan a lubricantes, se desintegran catal!ticarnente para con

vertirlos en productos comerciales: gas licuado, gasolinas de al 

to rndicc de octano y combustible diesel. 

Y por Oltimo, el proceso de purificaci6n consiste en elim!_ 

nar de los productos obtenidos por destilaci6n o por desintegra

ci6n, algunos co~puestos que imparten propiedades inconvenientes 

a los productos. Los principales contaminantes en estos procesos 

son los derivados del azufre. Sin los tratamientos de purifica

ci6n, los derivados del pctr6lco presentan los inconvenientes de 
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ma1 o1or y contaminaci6n de la atr.t6sfera al ser quemados. 

La operaci6n del conjunto de centros de ref inaci6n trans-

curre durante 24 horas diarias, trescientos sesenta y cinco días 

al año. ~..ediante 1os procesos de refinación, se pone a disposi-

cidn del consumidor una amplia gama de productos comerciales 

como: 

a) Energéticos: combustibles específicos para 1os trans
portes, 1a agricultura, la industria, la generaci6n 

de corriente cl6ctrica y uso doméstico. 

b) Productos especiales: lubricantes, parafinas, asfaltos 

y grasas para uso industrial y de vehículos. 

e) Materias primas para la industria pctroquiJnica b~sica. 

Adem~s de 6stos, se obtiene gas licuado, gasolinas, kero-

sinas, diesel, corabust6lco, asfaltos, grasas, parafinas, lubri-

cantes, gas natura1. (45) 

El volumen total de producci6n de refinados en el pars pr~ 

viene de diez instalaciones que cubren los requerimientos espec~-

ficos de su zona de influencia. 

Para satisfacer la creciente demanda del altiplano, se 

cuenta con 1as siguientes refiner!as: 

REFINERIA UBICACICN Proou:x::ICN POR DIA 

18 de Marzo Atzcapotalzo, D. F. 105 mil barriles de crudo. 

Miguel Hidalgo Tul.a, Hidalgo. 150 mil barriles de crudo. 

Antonio M. Arror 5.al.ananca, Gto • 200 mil barriles de crudo. 

... 
En la planicie del Golfo de M6xico, cubriendo la demanda 

de toda la costa y reforzando la zona del Pac~fico y el Altiplano, 

(45) .Mcnorias de La!:crcs. Ed. l'Dr.EX, M&ti=, 1983, p. 20. 
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REFINERIA 

Madero 

Mi.nati. t1án 

Poza Rica 

cactus 

UBICJ\CICN 

Ciudad Madero, Tamps. 

Minati. t1l'ln, Ver. 

Poza Rica, Ver. 

Chiapas. 
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185 mil barriles de crudo. 

200 mil barriles de crudo 
y 90 mil de !:!:qui.dos de gas 
natural.. 

16 mil. barriles de crudo y 
22 mil. de liquides de gas 
natural.. 

82 mil. 500 barriles de 1.:1:
qu.idos de gas natural.. 

La zona norte del pa~s se abastece por medio de la nueva 

refinerra de Cadereyta, Nuevo Le6n, 1a m~s grande del sistema, con 

capacidad para procesar 235 cil barriles de crudo diarios. En el 

abastecimiento de esta regi6n auxilia la refinería de Reynosa, 

Tamaulipas, con capacidad de 9 mil barriles de crudo y 11,500 ~ 

rriles diarios de l~quidos de gas natural. 

Para cubrir las necesidades de la Costa del Pacrfico se 

construyó en Salina Cruz, Oaxaca una refinería con capacidad de 

proceso de 170,000 barriles diarios de crudo, y se auxilia por la 

refinería General L~zaro Cardenas, en Michoac~n, con capacidad de 

procesamiento de 14 mil barriles diarios de crudo. (46) 

Dentro de las actividades industriales que realiza Petr6-

leos Mexicanos está la petroqu!mica -esta industria se encuentra 

regulada por el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 

27 en la Rar.ia de Petroquí~ica que se menciona en el capítulo IV 

de este trabajo-, a la que, en t~rrninos generales puede definir-

se como: "la actividad industrial que elabora productos para la 

(46) Infonne de Actividades de Prote=i6n Jlrnbiental.. El:i. PEMEX, M6xi=, 1979, 
p. 40 
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industria de transformaci6n y brinda materias primas que tuvie

ron su origen en el petr6leo, en los gases asociados a ~l, o en 

el gas natural." (47) La industria petroqu~mica apareci6 en M~ 

xico en la d~cada de los cincuentas, con la instalaci6n de pequ~ 

ñas plantas, cuyo prop6sito principal era sustituir importaciones 

de formalderdo, resinas pl~sticas, asr como una planta para pro

ducir amoniaco con capacidad de 40 toneladas diarias. Desde 1958 

y mediante decreto presidencial, la industria petroqu.tmica mexi

cana se divide en dos ~reas : básica y secundaria. Corresponde 

al estado a trav6s de Petr6lcos Mexicanos, la claboraci6n de los 

productos petroqurmicos básicos que comprende las olcofinas, ar2 

m~ticos, amoniaco y en general productos de primera transforma

ci6n de los hidrocarburos del petróleo, y los de interés econ6-

mico y social fundamentales para el país¡ y a la iniciativa pri

vada con o sin participaci6n estatal, los productos de segunda 

transformación qurmica que utilizan como materias primas los pr2 

duetos petroqu~micos b~sicos. La e1aboraci6n de petroquírnicos 

básicos se inici6 en 1951 con la producción de azufre en Poza R.,! 

ca, Veracruz, pero fue hasta la d~cada de 1960 cuando inici6 su 

verdadero desarrollo con el funcionamiento de la planta de dode

cilbenzeno, en Atzcapotzalco, D.F., y de las plantas de amoniaco 

de Salamanca y Cosoloacaquc, y del sistema de arom~ticos en Min~ 

titlán. La tasa promedio de la producci6n pctroqu!mica b~sica, 

desde sus inicios en 1960 a la fecha, es de 27.2% anual. Actual

mente constituye uno de los renglones m~s dinámicos de nuestra 

(47) El Petr6lco. Ed. PEME:X, M'.ixioo, 1984, p. 86 
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economra y e1 principa1 fundamento de 1a industria qurrnica. Para 

su desarrollo se han empleado cuantiosas inversiones: en e1 pe-

riodo de 1977-1982, se destin6 una inversidn de 51 mi1 millones 

de pesos (48) para la insta1aci6n de nueve unidades petroqu~i-

cas, con miras a construir una industria petroqu!mica moderna y 

competitiva. 

Al presente, se cuenta con 72 plantas de operaci6n insta-

ladas en 15 centros petroquíraicos: Camargo, Chih.; Totonaca, 

Tamp.; Salamanca, Gto.; Tula, Hgo.; San Mart~n Texmelucan, Pue.; 

Atzcapotzalco, D.F.; Poza Rica, Ver.; Matamonchc, Ver.; La Can-

grejera, Ver.; en Tabasco: el complejo industrial Pajaritos, Ca-

soloacaque, unidad petroqu~mica de Ciudad Pcrnex, y en construc-

ci6n los complejos Morc1os I y II, J' .. 1tamira, La Laguna de Os

ti6n y Dos Bocas; y en Chiapas la unidad pctroqu!mica La Venta y 

Cactus. 

Estas unidades tienen una capacidad global instalada de 

a.a millones de toneladas anuales, de un total de 38 productos 

tales como: acetalde!do, ácido cianhídrico, acrinlonitrilo, amo-

niaco, anh!dro. anhídrido carb6nico, aromina 100, aromina 150, 

azufre, benzeno, butadieno, cicloexano, cloruro de vinilo, di-

cloroetano, dodeci1bcnzcno, estireno, heptano, exano, isopropa-

nol, materia prima para negro de humo, metano1, ortoxileno, par

xilcno, percloroxileno, polímero ligero, polímero pesado, sulfu-

ro de amonio, tetramcro, tolueno, xileno 5 grados, polietileno y 

9 el.ases de poU:meros. (49) De estos productos 28 se destinan a 

(48) Marorias de Lal::x:>res. E.d. PEMEX, ~co, 1983, p. 31 
(49) Productos elal:orados por Petróleos Mexicanos, Manual de Propiedades. 

I'El-EX, Mé:Xloo, 1984, p. 7. 
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la venta y diez se emplean interinamente. Los principa1es centros 

petroqu!micos son: Ciudad Pemex, Cactus, La Venta, Pajaritos, Co

so1oacaque y La Cangrejera; en los tres primeros se producen ga

ses ligeros y azufre. En Cosoloacaque se produce ar.ioniaco con 

ayuda de la nueva planta instalada que produce 1,500 toneladas 

diarias de acrinolit=ilo, paraxileno, y los subproductos sulfato 

de amonio, ~cido cianh~drico, acetonitrilo, ácido carb6nico y hi~ 

lo seco. En Pajaritos: etano, etileno, cloruro de vinilio, aceta~ 

deh~do, 6xido de ctileno y perclorietileno; as! como los produc

tos secundarios: cloruro de metilo y etilo alde~do y ácido asc~t~ 

ca. Con la aportaci6n de estos complejos se lleg6 en 1983 a la e~ 

fra de 7.2 millones de toneladas de petroqu:1Jnicos b~sicos, con lo 

que la petroqu!mica se encuentra en el priraer sitio en el ámbito 

latinoamericano, seguida por las industrias de Brasil y Argentina. 

De los conjuntos mencionados destaca en importancia el complejo 

de La Cangrejera en Veracruz, que inició sus actividades en 1980, 

con tres plantas destinadas al procesamiento de acetalde!do. En 

los años posteriores se añadieron nuevas plantas y, a finales de 

1983, estaban trabajando diecisiete, de las cuales trece son pri~ 

cipales y cuatro son auxiliares terminadas en el primer semestre 

de 1984, que hacen un total de veintid6s. Se espera que el compl~ 

jo de La Cangrejera, el más ir.1portante de latinoam~rica, aporte 

más de tres millones de toneladas de materias petroqu!rnicas. 

De las refinerías y las plantas se obtienen diversos pro

ductos que se distribuyen por todos los medios de transporte co

nocidos: poliductos, buqucstanquc, autotanques, carrotanqucs, f~ 

rrocarril. Los productos de gas crudo, petro1~fcros y pctroqu~m~ 
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cos, 11egan a los centros consumidores tierra adentro, por una 

red de duetos de 21 mil ki16metros que se enlaza con una flota 

de 35 buquetanques con 6 millones 800 mil barriles de capacidad 

total. Se cuenta adem~s con casi 5 mil autotanques y m~s de tres 

mil seiscientos carrotanqucs para el transporte por ruedas. El 

total de carga transportada por Petrdleos Mexicanos durante 1980, 

ascendi6 a 202 millones de toneladas; de las cuales 96% corres

ponden apetr61co crudo, gas y productos derivados. De esta carga 

la red de duetos atendi6 el 7%; el 10% fue movido por barco, y 

el 11% por ferrocarril o carretera y el 4% restante, constiturdo 

por los equipos y materiales necesarios para las operaciones de 

la instituci6n, un 59% se transport6 por ruedas y un 41% por v~a 

mar!tima y fluvial. De estas cifras se infiere que, de los me

dios de transporte utilizados, el m~s importante es el sistema 

de duetos o tuberías que conduce generalmente aceite, gas, diveE 

sos productos petrolíferos y de la industria petroquúnica a las 

terminales de almacenamiento, embarque y distribución, o bien de 

una planta a otra. 

"Las tuberías que se emplean se clasifican en las siguie~ 

tes categorras: 1) Tuberías de descarga: aquellas que transpor

tan los fluidos desde el cabezal del pozo hasta el cabezal de r~ 

colecci6n de la baterra de separadores, la planta de tratamiento 

o los tanques de almacenamiento. 2) Tuberras colectoras de acei

te: transportan aceite crudo desde la estaci6n de recolecci6n de 

las baterías de separaci6n a la estaci6n de almacenamiento, o 

hasta su conexi6n con otra tubcr!a colectora o con un oleoducto. 

3) Tuberías colectoras de gas: transportan el gas natural proce-
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dente de las estaciones de reco1ecci6n a las plantas de trata-

~iento. 4) Oleoductos: sistemas de transporte que tienen por ob-

jeto enviar petr61eo crudo o asociado con otros hidrocarburos, 

entre una estaci6n de reco1ecci6n o una estaci6n de almacena-

miento y las terminales marítimas, las refinerías o las p1antas 

de tratamiento. 5) Ramales de oleoductos: sistemas de transporte 

de aceite crudo desde una estaci6n de recolccci6n o partiendo de 

una estaci6n de almacenamiento o planta de tratamiento, hasta su 

entronque con un oleoducto principal, o las tubcr~as que se deri 

van de un oleoducto principal y terminan en un punto de entrega. 

6) Gasoductos: sistemas o conjuntos de instalaciones que sirven 

para transportar el gas natural procedente de los centros produ~ 

tares, o de las plantas de tratamiento y utilizaci6n de gases a 

los centros de distribuci6n o a los usuarios de grandes voltime-

nes. 7) Ramales de gasoductos: tramos de tubería que se derivan 

de un gasoducto o terminan en una caseta de medici6n y control, 

que sea propiedad de Petr61cos Mexicanos. 8) Tubcrras de produc

tos: aquellas que transportan los fluidos procesados de las ref~ 

nerras o plantas de tratamiento a las plantas de a1macenarniento 

y distribuci6n de productos o cualquiera planta de proceso." (50) 

Estas tuber~as se tienden salvando los obstáculos topogr~ 

fices que condicionan el trazo: lagunas, pantanos, barrancas, e~ 

nales, carreteras y vras de ferrocarzil. 

Los duetos se protegen contra la corrosi6n, revistiéndo-

los con alquitrSn de hulla, fibra de vidrio y felpa de asbesto. 

(50) Regl.arrento de Trabajos Petrol.eros. Art:.!cul.o 185. Diario Oficial. del. 27 
de febrero de 1974. 
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Su espesor var~a entre dos y hasta 48 pulgadas, segdn los usos, 

las condiciones geográficas y el clima del lugar. 

LOS cruzamientos subfluviales se tienden a suficiente pr2 

fundidad para evitar las erosiones propias del lecho del r~o y 

se lastran con objeto de evitar su flotaci6n. Los cruzamientos 

a~reos se construyen con orugas de dilataci6n, antes y despu~s 

del cruce, para absorber las elongaciones. 

En el trayecto de los duetos se instalan estaciones de 

compresi6n o bombeo, provistos de instrumentos de control y sis-

temas de seguridad para impulsar los hidrocarburos a su destino. 

La importancia de este sistema se muestra a trav~s de las cifras 

que arroj6, del crudo entregado por medio de duetos a las dife-

rentes refinerras del pars, en 1983. que fueron de un mi116n se-

tenta y tres mil barriles diarios; en este mismo año el gas de 

1os yacimientos y el residual de las plantas de tratamiento 

transportado por la red nacional de gasoductos. para ventas int~ 

rieres y consumo propio de Petr61eos Mexicanos. fue de 2'622.1 

millones de pies cQbicos diarios y 217.1 millones diarios para 

1a exportaci6n. (51) 

Con una red actual de duetos superior a cuarenta mil kil~ 

metros, Petr61eos Mexicanos transporta diariamente el total de 

su producci6n de crudo, gas, parte de petrolíferos y algunos pe

troqu!micos. El sistema de redes cubre más de la mitad del terr~ 

torio nacional, y hasta el año de 1983 se contaba con 248 duetos 

(52) de muy diverso espesor y extensi6n. Entre los más extensos 

(51) Mer.orias de Lal;orcs. Ed. Pi'l'IEX, ~=, 1983, p. 22 
(52) Op. cit. p. 32. 
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se encuentran, en el sistema troncal de duetos del norte los de: 

Estaci6n-Escobedo-Escal6n (463 kms.), Escal6n-Chihuahua-Ciudad 

Juárez (375 kms.); en el sistema tronca1 de duetos del golfo 1os 

de: cactus-San Fernando (1,102 kms.), Minatitlán-Salina Cruz 

(256.7 kms.); en el sector troncal de duetos sur-centro los de: 

Minatitlán-Venta de Carpio (540 kms.), Ciudad Pcmex-Venta de 

Carpio (780.4 kms.), Ciudad Pemex-Campeche (336 kms.), Venta de 

Carpía-Salamanca (268.6 kms.), Salarnanca-Guadalajara (238 kms.), 

y en el Valle de México los duetos alcanzan una extcnsi6n de 406 

kms. Todos estos duetos transportan gas natural. (53) 

A finales de 1983 se encontraban en operaci6n 45 poliduc

tos de los cuales los m~s extensos son: Madero-Monterrey (496 Jans), 

Minatitlán-Salina cruz (266 kms.), Salamanca-Aguascalientes 

(195.2 kms.), Salamanca-Guadalajara (235 kms.), Poza Rica-Atzca

potza1co (244 kms.), Monterrey-Sat~lite-G6mez Palacio (346 kms.), 

G6mez Palacio-Chihuahua (375 kms.). Estos duetos transportan de~ 

ti1ados, algunos como el de Minatitlán-San Juan Ixhuatepec-Atzc~ 

potzalco transportan también gas licuado. 

En este mismo año los m~s extensos duetos petroqurmicos 

en operaci6n eran los de: Cosoloacaque-Salina Cruz (256 ):ans.) y 

Ciudad Madero-San Fernando (300 Jans.), que transportan 3 mil y 

mil toneladas diarias, respectivamente, de amoniaco; Salamanca

Fertimex (7.2 kms.) que transporta 190 toneladas diarias de an

h~drido carb6nico; La Cangrejera (129.S kms.) y La Venta-Pajar~ 

tos (41.9 kms.) que transportan 7,500 y 1,500 toneladas diarias 

de etano, respectivamente; Poza Rica-Cabos (66 kms.); Pajaritos-

(53) Op. cit. p. 32. 
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M.inatitl~n (27.6 kms.) que transporta 80 toneladas diarias de h~ 

dr6geno; Ciudad Pemex-Minatitlán (235.9 kms.); Cactus-La Cangre

jera-Pajaritos (141 krns.) y Poza Rica-San Juan Ixhuatepec (231 

kms.), que transportan 10 mi1 y 700 toneladas diarias de propano, 

respectivamente. 

En construcci6n se encuentran ios duetos petroqu!rnicos 

Quer~taro-Salamanca, con una capacidad nominal para transportar 

2,000 toneladas diarias de amoniaco, y Cactus-Pajaritos con una 

capacidad nominal para transportar 75 mil barriles diarios de b~ 

tano. 

De las actividades que desarrolla la industria petrolera, 

la que tiene mayor importancia es la exp1otaci6n del potr6leo, 

~sto obedece a la pol~tica que ha sustentado el gobierno mexica

no al descansar su economra en 1a venta de1 crudo al exterior. 

Petr61eos Mexicanos hasta e1 momento ha sostenido la ba1anza de 

pagos, a1 aportar el 70% de las divisas que recibe el pa~s. Esta 

dependencia económica del petróleo ha originado que se de prio

ridad al programa de energ~ticos, por ende el objetivo princi

pal de la industria petro1era ha sido descubrir nuevos dep6sitos 

de hidrocarburos o nuevas extensiones de los existentes para au

mentar sus reservas pctro1eras. 

Hoy en día el precio del crudo ha sufrido una baja consi

derable, por lo que es necesario buscar otros caminos econ6micos, 

e1 crecimiento de esta industria no tan sólo debe fincarse en 1a 

explotación del petr6leo, sino apoyarse en la obtención de pro

ductos refinados y petroquímicos de una mayor calidad que permi

ta competir en el ~ercado internacional. 
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Las explotaciones de pozos petroleros se han realizado en 

forma desenfrenada en todas las regiones en donde se localizan 

yacimientos de hidrocarburos, en detrimento de la eco1og~a, lo 

que demuestra una clara tendencia a proteger valores po1~tico

econ6micos nacionales, olvidando los valores ambientales. Ante 

esta problemática surge la necesidad imperiosa de que se prote

jan jurrdicamcntc los ecosistemas a través de un instrwnento l.e

gal en el que se controlen las explotaciones petroleras, y en el 

caso de conceder su autorizaci6n se obligue a Petr6leos Mexica

nos ha presentar un estudio que dcrauestrc que las perforaciones 

que pretenda realizar no serán contaminantes, o en caso de serlo, 

señale las medidas que va a emplear para garantizar que sus ac

tividades tcndr~n repercusiones adversas en c1 ambiente en for

ma m~nima; dicho estudio podr~a contituir un certificado de pre

venci6n de1 impacto ambiental, en e1 que podr~a apoyarse 1a aut~ 

ridad competente para autorizar o negar el permiso de las explo

taciones petroleras. 

La 1ey debe considerar la desconcentraci6n de las refine

rras y de los centros petroqurmicos que se localizan dentro de 

1as ciudades -como es el caso de las refinerías 18 de Marzo en el 

Distrito Federal, Salamanca en Guanajuato, Poza Rica en Veracruz

y, para su reubicaci6n tomar en cuenta tanto el medio ambiente 

como el alto riesgo explosivo que implican los productos que en 

~stas se procesan, e instalarlas fuera de los asentamientos hum~ 

nos, rodeadas de ~reas verdes que ayudar~an a minimizar la cont~ 

minaci6n de la atm6sfcra. 
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Es de recalcarse que lo expuesto tiene como fin e1 que la 

1ey se apoye en criterios de p1anificaci6n a largo y mediano pl~ 

za para la construcción de nuevas refiner~as, y c~pla de esta 

manera con uno de los objetivos que se propone y que es proteger 

la salud de la población y, para que su papel sea efectivo, debe 

subordinarse a una pol~tica humanista y no econ~mica. 



C A P I T U L O III 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCIDA POR LA 

INDUSTRIA PETROLERA EN EL SURESTE 



a) PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA QUE AFECTAN EL MEDIO 

En 1as diferentes actividades industria1es que efectaa P~ 

tr61eos Mexicanos, existe un potcncia1 de contaminaci6n del am-

biente por 1a craisi6n de hwnos, polvos, gases y descargas de 

aguas de desecho. Estas se generan durante 1a perforaci6n de po-

zos petroleros, la cxtracci6n de1 líquido, su refinaci6n y la 

producción de petroqu!micos básicos. Adcnás 1a transportación de 

petróleo crudo y productos refinados por buquestanque y tuber!as, 

tiene implícita la posibilidad de dcrrar.ies que pueden contar.tinar 

suelo y agua. La zona ~ss arcctada en su ecología es la rcgi6n 

del sureste que coraprcndc los estados de Veracruz, Tabasco, Chi~ 

pas y Campeche; región que ha evolucionado rápidamente por sus 

industrias pesadas cono la del petr6lco, la pctroqu!aica y la de 

fertilizantes. En ella se localizan las áreas petroleras como la 

del Mezozoico de Chiapas, Paleocañ6n de Chicontepcc y la Sonda 

de Carapcche, que aunadas a las ya existentes, son grandes produ~ 

toras de crudo, por lo que se le considera una zona extractora 

clave. Tambi~n en esta región se ubican el r.layor nCimcro de cen-
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tras de refinaci6n y complejos petroqurmicos rn4s importantes del 

pa~s -en cuanto a su producci6n. La producci6n de hidrocarburos 

es la Gnica actividad industrial que se rea1iza prácticamente en 

todas las unidades de ambientes delicados como son los medios ra~ 

ri.nos, zonas litorales, estuarios, áreas inu.ndables y se.mi-inund~ 

bles, aguas interiores. 

Ni una zona de importancia para el ecosistema ha permane

cido al margen de este intenso y explosivo desarrollo de las ac

tividades petroleras. Dentro de las actividades que realiza Pe

tr61cos Mexicanos, las que pueden cau5ar un choque con el medio 

son: exploraci6n, explotaci6n y rcfinaci6n. En la cxploraci6n, 

producen daños los estudios de gcof~sica superficial, reconoci

miento y detalles que se realizan por ~edio de brigadas de campo. 

Su interacci6n con c1 medio no causan efecto permanente en el 

ecosistema, pero sí en el ambiente social de la región al contr~ 

tar personal por periodos cortos. En los trabajos sismo16gicos 

la perforaci6n para introducir los cartuchos de dinamita y la 

explosi6n, son 1os que producen daño, aunque ~ste se ha tratado 

de reducir con las t6cnicas desarrolladas que consisten en cubrir 

grandes áreas con un solo ensayo, lo que permite una r~pida rec.!:!. 

peraci6n del ecosistema. En el medio marino los efectos son más 

graves, ya que pueden exterminar algunas especies, aün cuando 

los explosivos se hayan sustituído por otros m~todos corao el 

"agua pulse". Este consiste en un cilindro de pl~stico con un 

contenido de ox~geno y propano, que al mezclarse y llegar a la 

combusti6n hincha el cilindro como un globo y produce la vibra-
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ci6n s!smica. (54) Los efectos más frecuentes se provocan en 

1os pozos exploratorios y de producci6n, ya que el área que se 

afecta es la de "una pera de perforaci6n de 80 x 80 metros y 

una fosa de decantaci6n de 70 x 70 x 2 metros de profundidad, en 

la cual se vierten lodos y material de perforaci6n, as! como til!!! 

bi~n el aceite usado en las m~quinas generadoras de energ!a el~ 

trica." (55) En general puede decirse que las actividades que 

se desarrollan en esta etapa de cxploraci6n, en coraparaci6n con 

las de explotaci6n, no causan daños importantes o irreversibles 

a1 medio (con cxcepci6n de la perforación de pozos de explora-

ci6n). 

En la etapa de explotación, como se ha mencionado se pro-

ducen fuertes daños en el medio, que pueden aumentar a1 conccn-

trarse una gran cantidad de pozos por unidad de superficie o po~ 

que se l1evan a cabo en zonas lacustres o en el mar¡ además, el 

equipo de estudio del Centro de Ecodesarrollo report6 que las e~ 

racter!sticas físicas del equipo utilizado en esta regi6n, no 

eran muy satisfactorias si se comparaban con las de las compañías 

privadas, puesto que son equipos viejos (12 a 18 años) por lo que 

con frecuencia suspenden actividades por desperfectos, falta de 

refacciones, fallas de coordinaci6n de entrega de materiales qu~ 

micos (como lodos de perforaci6n), todo esto alarga el tiempo de 

perforaci6n y aumenta los daños a la ecología- (56) 

En la producción de gas -proceso que se desarrolla dentro 

de la etapa de explotaci6n- se contamina al no poderse ocupar t~ 

(54) 

(55) 
(56) 

Cinco afus de realizaciones en la industria ¡:ie;trolera .. Fd .. PEl'·'iE:X, 1-~co, 
l98l., p. 25. 
Op. cit. p. 30. 
Pet.r<Sleo y Ecodesarrnl.lo. Ek:l. Centro de Ecxxlesa.rrollo Nacional, ~co, 
1981, p. U2. 
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do e1 que se extrae del yacimiento y se tiene que quemar en la 

atm6sfera: se desperdicia por falta de un sistema de compresi6n 

y conducci6n hasta los centros de procesamiento y conswno. (57) 

En el proceso de recuperación secundaria, 1as cuatro téc

nicas que se utilizan (inyccci6n de gas, inyecci6n de agua, bom

beo mec~nico y bombeo neumático), que tambi6n contaminan en la 

inyecci6n de gas, no se daña mayormente al oedio, so1amentc las 

áreas ocupadas por la estaci6n de compresoras y los gasoductos 

de inyccci6n. En la t~cnica de inyección de agua tar.apoco existe 

problCI:la para el medio, lo que lo altera son las instalaciones 

para efectuar el proceso, as! corno los pozos que se tienen que 

habilitar para contar con el flujo necesario de líquidos. De es

tos cuatro sistemas, el borabco racc~nico puede ser el que m~s mo

difique el ambiente por no tener centralizados sus servicios y 

operar continuamente, dañando el medio con el derrame de aceite 

usado. 

Una vez que se extrae el petróleo pasa a las batcr~as en 

las que se efectGa la separación de los componentes l~quidos 

(hidrocarburos y agua salada y los gaseosos); proceso que por 

ser una separación física y cont~nua no debiera causar contamin~ 

ci6n en el medio, pero cuando se presentan daños en el equipo y 

se tiene necesidad de parar por no contarse con sistemas~ o por

que son insuficientes para seguir recibiendo crudo de los campos, 

se obliga en ciertos casos, a tirar al ambiente petr6leo ~rudo, 

gases y agua salada. La capacidad instalada de separación es su-

(57) 0p_ cit. P- 116-
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ficiente para 1a producci6n del crudo actua1, pero en e1 caso del 

gas cuya producci6n excede a la capacidad instalada de las com

presoras representa un prob1ema para el medio, ya que el exceso 

es sistemáticamente quemado. 

Los procesos de deshidratación y desalaci6n son los más 

contaminantes por e1 gran volumen de agua desechada con hidroca~ 

buros, sales y otros, que es vertida a los r~os cercanos y a las 

plantas. 

El proceso de endulzamiento consiste principalmente en el~ 

minar el gas ~cido de los hidrocarburos gaseosos mediante un pr2 

ceso de absorci6n de gas ácido sobre el dietanolamina (soluci6n 

al 35% en peso). Una vez separados loa hidrocarburos queda la 

amina, que al ser regenerada por calentamiento, desprende óxido 

de carbono que va directamente a la atm6sfera. 

La endu1zaci6n de 1rquidos consiste en e1iminar el gas 

amargo disue1to en 1os hidrocarburos livianos obtenidos en las 

batcrras de separaci6n. Despu6s, los 1!quidos endu1zados pasan a 

1a torre de estabi1izaci6n donde se separa e1 carbono., que se 

quema en algunos casos por no contar con equipo de compresi6n. 

Los 1rquidos se envían a la fraccionadora donde se separa e1 pr2 

pano, butano y gasolinas naturales; el gas ácido se env!a a las 

p1antas de azufre que en su procesamiento emanan acido sulf!dri

co y di6xido de azufre, que van directamente a 1a atm6sfera. Ah!, 

a1 contacto con materiales de fierro, 6xido de manganeso, asr c2 

mo las radiaciones solares, se corivierten en anhrdrido sulffirico. 

Este, al reaccionar con e1 vapor de agua, resulta ácido sulfari

co, perjudicial para 1os organismos en general. Ataca no solo 
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1os pulmones del hombre, sino también todos los materiales ferr2 

sos. En el complejo Cactus son enormes las cantidades que se 

arrojan de ~cido sulf ~drico y di6xido de azufre por no contar 

con equipo de comprcsi6n. 

En las plantas criog~nicas de desarrolla una actividad 

muy importante: 1~ scparaci6n de los cooponcntcs del gas residual. 

Con este proceso se separa metano y etano de los 1icuables (pro

pano, butano y gasolinas naturales). Segan un estudio de las in~ 

talacioncs de los complejos petroqulllicos que se localizan en el 

sureste, se considcr6 "que las caracter~sticas f~sicas y funcio

nales de las instalaciones son buenas pero no son utilizadas ad~ 

cuadamente, ya que el intcr~s se enfoca s61o a los productos pr~ 

marios: gas, azufre y gasolinas naturales, sin interesarse en 

los productos secundarios. Se supone que el buen funcionamiento 

y eficiencia de cualquier industria debe basarse en e.l. r.tayor 

aprovechamiento de la materia prima y generar la menor cantidad 

de desechos." (58) 

En e1 proceso de refinación (si se toma como referencia 

la refiner~a de Minatitlán), se utiliza un proccdio de agua de 

dos mil doscientos cincuenta y cuatro punto cinco metros hora, 

de los cuales 1,922 se utilizan en diferentes procesos (refina

ci6n, petroquícica y movimiento de productos) y el resto en ser

vicios generales. En cuanto los desechos de la refinería, y de 

acuerdo con los an~lisis químicos de las descargas en el canal 

químico-pluvial y en los separadores 4 y 5, se encontr6 para 

el canal químico "un exceso de grasas y aceites de 1.68 veces 

(58) Op. cit. p. 119 
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rnás que la cantidad permitida por la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, en el canal pluvial es de 5.67 veces más y 

en los separadores 4 y 5 es de 55 y 46.14 veces m~s, respectiva

mente.• (59) 

La cantidad de fenoles varía de 9.005 hasta 1.9 ppm. Si 

se considera que la cantidad de fenoles con efectos t6xicos en 

aguas corrientes es de 9.24 ppm., se tcndr~ una idea del daño 

que está causándose a la ecología; lo anterior, sin agregar el 

benzeno y otros arom~ticos y sustancias que no cuantifican en la 

refinería, pero que se vierten al medio, especial.mente al río 

Coatzacoalcos y a los pantanos vecinos. El agua de desecho que 

es enviada directamente a este río es de 44 mil metros diarios 

(60) y puede llevar aparte de hidrocarburos ticido su1f.ídrico, 

mercaptanos, ácidos naft~nicos, residuos de las plantas de 

•craking" y de las sales que tiene e1 petr61eo. 

Además de estas actividades que realiza la industria pe-

tro1era -que son desde 1a extracci6n de crudo hasta su procesa-

miento y obtenci6n de sus derivados-, las petroquímicas son las 

que tienen mayor grado de peligrosidad para el ambiente; esto en 

funci6n de sus desechos que aumentan en variedad y toxicidad. Las 

descargas de los complejos que se encuentran en el sureste de M~ 

xico arrojan las siguientes sustancias: sales de cloro sulfito 

de sodio, benzeno,etilbenzeno, xi1enos, ácido carb6nico, carbono 

de potasio,dietanolamina, glicoles, cloruro de acetaldeído, ace~ 

te, etc. En general lo~ residuos petroquímicos al no ser biodc-

(59) Op. cit. p. 117 
(60) Cinco afus de realizaciones en la industria petrolera. Ed. ~, ~ =· 1981, p. 30. 
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gradab1es, representan un peligro constante para 1os organismos 

y 1os ecosistemas de 1a rcgi6n. 

Las emanaciones de ácido sulf~drico y di6xido de azufre 

son fuertes en 1a rcfiner~a de Cactus, en donde también se em-

p1ean como fuente de encrgia 1.93 m~1lones de toneladas diarias 

de hidrocarburos (61). 

Tan s6lo por 1a quema de metano, en la utilización de hi-

drocarburos, se emiten 5.3 millones de toneladas de 6xido de ca.!:_ 

bono al dia. En lo concerniente a las descargas de este complejo 

se utilizan 260 mil galones por minuto, de agua en las torres de 

enfriamiento y se supone que se pierde aproximadamente el 2% (62) 

en arrastre y purga durante las actividades; estos desechos de 

agua que se envían directamente al ria Mezcalapa contienen 20 

ppm. de cromatos, 1o que representa en un año 85 tonc1adas -si 

se toma este dato en forma constante para todo el año. (63) 

En 1a refinería de Minatitl~n se consideró, segfin un est~ 

dio de sus insta1acioncs, que 1as car:3.ctcrísticas físicas y fun

ciona1es de ~s~s son buenas, pero ya insuficientes puesto que 

trabajan a toda su capacidad procesando 300 mi1 barriles diarios 

(200 mil de.crudo y 100 mi1 de gasolinas naturales). En cuando a 

los problemas básicos de esta ciudad, se detectaron los siguien-

tes: no se cuenta con plantas de tratar.iiento de agua para las d~ 

ferentes descargas y los quemadores de fosa no realizan una com-

busti6n completa; no se tiene un sistema ni programa de monitoreo 

sobre los desechos vertidos al ar.iliientc para hacer una cuantif i-

(61) Cincx> afus de realizaciones en la .irdustria petrolera. Ed. PEMEX, ?-'6xi
c:o, 1981, p. 30. 

(62) Eo:?plan. Estado de Ch.iacpas, 1982, p. 50. 
(63) Op. cit. p. 52. 
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caci6n de e11os, a esto se agrega que no existen suficientes ta~ 

ques de almacenamiento de crudos y productos por 1o menos que 

guarden reservas para dos o tres meses, sólo cuenta con capaci-

dad de almacenamiento para un millón de barriles que se utiliza-

r~an en un máximo de 4 días (64). La información proporcionada 

en este estudio es contraria a lo que informa Pctr6lcos Mexicanos 

al público: "En todas las refiner~as con sister.Jas de tratamiento 

para las aguas residuales, del tipo de separadores de agua y 

aceite, se han establecido sistemas de medición de emisiones de 

humos y polvos en todas ellas, con lo que se cocprucba que estos 

sistemas operan con un índice mínimo de contaminación." (65) Por 

otra parte, PEMEX exalta el que la refinería de Minatitlán se e~ 

cuentra trabajando a su máxima capacidad y 1c da importancia al 

aumento de producci6n de crudo, y por consiguiente a la raayor o~ 

tenci6n de divisas por su venta, sin tomar en cuenta que el for-

zar esta producci6n, sin tener un buen mantenimiento del equipo 

y un ~propiado tratamiento de aguas residuales, aumenta e1 daño 

a los sistCI:las ecol6gicos. 

En la unidad petroqufmica de Ciudad Pemex, la actividad 

principal es la producción de gas natural, con ayuda de las pla!! 

tas de absorci6n y criog~nicas; aderaás de la separación de gas 

se tiene la de gasolina natural. En esta planta las emanaciones 

por gases no utilizados, son de 7.74 ranpc., lo que significa que 

anualmente 80.1 millones de metros de hidrocarburos se arrojan a 

la atm6sfcra -si se considera el dato para todo el año. En cua!!. 

(64) Petr61m y Ecx::x:lesormllo. Centro ele Ecxxlcsarrollo Nacional. ?J'.é.x.im, 1,81, 
p. 117. 

(65) Cinco añ::>s de realizaciones en la irrl.u.stria petrolera. Ed. PE.z..!EX., Mt!x..ico, 
1981, p. 66. 
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to a descargas de agua, e2 promedio de cromatos era en 1982 de 

16.9 ppm. (66) -el c4xi.mo permitido en desechos industriales es 

de 5 ppm.-; estas descargas se arrojan al Arroyo el Bayito. 

En el complejo petroqu:único La Venta, se reportaron 49.38 

ib/1000 b., equivalentes a 671.98 kilograr.ios d~a, lo que es igual 

a 245 toneladas anuales de sales (67); adem~s se descargan con c1 

agua los residuos del reactivo desemulsif icantc utilizado en los 

procesos de deshidrataci6n y dcsalaci6n, cuyo consumo es de 1000 

por un d~a aproxi.r.tadamente. 

De entre todas estas actividades de la industria petrole-

ra, las que dañan directamente el medio son la pcrforaci6n y ex-

plotaci6n y la de producci6n cuyos efectos no se pueden evitar y 

que son desde la tardanza en la recupcraci6n del ecosistema, ha~ 

ta 1os daños irrevcrsib1es. En las otras etapas de procesamiento 

del crudo podría reducirse la contaminaci6n que producen, si 

realmente se tuviera una vigilancia y un adecuado mantenimiento 

de las instalaciones de las plantas petroqurmicas, y si se envi-

tara forzar a las refinerías a trabajar a su m~xir..1a capacidad, 

mientras no se cuente con el equipo suficiente para la recupera-

ci6n de gases y tratamiento de aguas residuales. 

La contaminaci6n se ha provocado en la zona del sureste a 

causa de estas actividades, ha sido contcmpl~da en los planes 

del convenio firmado el 8 de mayo de 1983 por Petróleos Mexicanos 

y con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el que la 

industria petrolera se obliga a proteger, controlar y restaurar 

(66) Ec:oplan. Estado de Tabasco, 1981, p. 30. 
(67) Op. cit. p. 67 
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el medio ambiente en 1o relativo a sus actividades industriales, 

as! como e1 de las comunidades y poblaciones en donde opere. El 

convenio estab1ece que Petróleos Mexicanos desarro1lará los es

fuerzos y aplicará los recursos econdmicos necesarios para reso~ 

ver los problemas ambientales derivados de sus acciones. La Se

cretar~a de Desarrollo Urbano y Ecologra, por su parte, evaluar& 

el resultado de estas acciones. 

PEMEX se compromete a la restauraci6n de terrenos afecta

dos por derrames de hidrocarburos; a la preservaci6n ccol6gica 

de las especies; a evitar los olores provenientes de los tanques 

de almacenamiento; a la racionalizaci6n en el uso del gas natural 

en industrias localizadas dentro y fuera de las ciudades; a1 me

joramiento de 1a calidad de combustibles y el ahorro de energ~a. 

Entre algunas de las actividades que se har~n con base en este 

convenio, que tiene vigencia de dos años con posibilidad de pr6-

rroga, está la aplicaci6n del sistema del tratamiento de aguas 

de desecho en las refinerras de Cadereyta, Nuevo Le6n; en La Ve~ 

ta, Tabasco; Poza Rica y Minatitlán, Veracruz; as~ como la res

tauraci6n en el campo de Tamaulipas de 80 hectáreas que fueron 

afectadas por derrar.ies de hidrocarburos. Asiraismo se cumplen en 

e1 sureste diversas acciones de restauraci6n de su~los afectados 

por los derrames de hidrocarburos, a causa de fallas en tuberras. 

En Tabasco se restauran los suelos de los municipios de El Plan, 

Xxhuatlán, Blasillo, Moloac~n y La Venta, que han sido afectados 

por los desechos de agua salada de las baterras de separaci6n 

que se encuentran instaladas en estos terrenos. Existen zonas en 
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1os estados de Tabasco, Campeche y Chiapas que tienen carácter 

prioritario debido al daño que presentan por 1as actividades in

dustriales. En las zonas como E1 Pantano de Santa A1ejandrina, 

en Minatitlán, Veracruz, Puerto de Dos Bocas, Tabasco y la lag,!:! 

na El Lim6n, Chiapas, se aplican dos programas específicos. E1 

primero enfocado a la conservaci6n, desarrollo y aprovecha.cien

to de la flora y de la fauna, y apegado a los lineamientos de 

las reservas de la bi6sfcra, establecidos por el programa El Ha~ 

bre y la Bi6sfera, de la Organizaci6n de las Naciones Unidas pa

ra la Educaci6n y 1a Cultura. El segundo consiste en la creaci6n, 

conservaci6n y desarro11o de un refugio marino en la zona de Los 

Petenes, Campeche. 

En cuanto a los olores desagradables que provienen de los 

tanques de a1macenamiento y que a veces invaden la at:mcSsfera, P!:, 

tr61eos Mexicanos está revisando la tecnología existente a fin 

de que se adopten las medidas necesarias para evitar las eaisio

nes de vapor. 

Resultan loables los objetivos a 1os que se ha cornpromet!, 

do el estado por conducto de Petr61eos Mexicanos, para resarcir 

1os daños que han originado sus actividades en el sureste de M~

xico, tarea justa y equitativa; sin embargo, el pape1 de la ley 

no se agota en la reparaci6n, sino que además debe prever y con

trolar, por lo que se tienen que analizar las causas que han mo

tivado este deterioro, y una de ellas es la falta de tecnología 

anticontaminante adecuada. 

Por lo anterior se precisa canalizar a trav~s del Xnstit~ 

to Mexicano del Petr61eo la revisi6n de las técnicas antipoluci~ 
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nantes que se emplean con Miras a mejorarlas, as! como impulsar 

1a asistencia de t~cnicos petroleros y ec6logos mexicanos a las 

reuniones internacionales, para saber cuando menos el grado de 

avance conseguido con los estudios sobre tecnología, de los 

países desarrollados. 

La norma jur~dica tiene que obligar a 1a industria petro

lera a adquirir equipos anticontarnínantes como purificadores de 

agua, compresoras de humo, etc. y, que la vio1aci6n de esas dis

posiciones de lugar a la aplicaci6n de sanciones econ6micas, as~ 

como la clausura temporal o definitiva de las instalaciones has

ta en tanto se cumpla con los preceptos establecidos. Mas siem

pre se precisará la vigilancia de las autoridades competentes 

-en este caso 1a Sccretar~a de Desarrollo Urbano y Eco1og~a- p~ 

ra verificlir la existencia, capacidad y calidad de los equipos 

y aditamentos, puesto que, el derecho que protege niveles o nor

mas de calidad está siempre sujeto a errores a causa de su pro

pia naturaleza y de las fallas humanas que logicamcntc existen. 

La alta tecnología requiere en una forma u otra de un cuerpo de 

inspectores al servicio de la administraci6n pfiblica para que v.!_ 

gile el estricto cwnplimiento de la ley, y para que la vigilan

cia sea eficaz tiene que ser permanente, por lo que se deben 

implementar acciones que comprendan inspecciones a todas y cada 

una de las refincr~as y centros petroqu!micos existentes en todo 

el pa!s, en los trabajos de exploraci6n y explotaci6n en tierra 

y mar; en cuanto a las refinerías y petroqu!micas, es necesario 

que se establezcan sistemas de monitoreo que permitan registrar 

en 6stas los máximos tolerables de cmisi6n de humos y polvos que 
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se expelen a la atm6sfera, para así detectar las anomalías en el 

equipo anticontaminante de la industria y corregirla a 1a mayor 

brevedad. 

Asimismo, debe contemplarse la problemática existente en 

la regi6n del sureste de M~xico y de todas las zonas que se en

cuentran seriamente dañadas, para que se seleccionen y se prohi

ban tajantemente las explotaciones petroleras en esas áreas, ad!:_ 

m~s debe marcarse una pol~tica orientada a un ccodcsarrollo pla

nificado y considerar al litoral como un conjunto privilegiado 

de ambientes ecol6gicos indispensables para la vida en todas sus 

formas y especia1mente para la supervivencia humana. 



b) ALTERACIONES QUE PRODUCE DIRECTAMENTE EL 

PETROLEO EN LOS ECOSISTEMAS 

E1 sureste de M~xico, caracterizado por un ambiente de 

c1ima c~lido y htlmedo, sin cstaci6n seca bien definida y tierras 

bajas inundab1es que constituyen la mayor extensi6n de planicie 

costera, ha sido afectado por las diferentes instalaciones y ac

tividades de PEMEX, que 1-e ocasionan una visible alteraci6n en las 

zonas en exp1otaci6n de 1os estados de Veracruz, Tabasco y Chia

pas. En virtud de que las operaciones de explotaci6n y extrac

ci6n conllevan la apertura de caminos, ha sido necesar.io desfo

restar grandes extensiones de bosques, esto ha provocado inunda

ciones incontrolables que arrasan hectáreas de suelo f~rtil. El 

desmonte se efectGa para establecer instalaciones diversas corno 

1os comp1ejos petroquímicos; este reemplazo de1 ecosistema natu

ral por un ecosistema industrial ha causado un desequilibrio en 

el habitat de las poblaciones animales, pues apresuran su extcr-

minio, o éstos abandonan su comunidad, tal es el caso de las e~ 

pecies que tienden a desaparecer como el ocelote, tigrillo, ta

pir y tepezcuincle, entre otras. 



110. 

La industria petro1era tarnbi~n contamina arroyos, rros y 

estuarios. En las diversas áreas estuarinas que se localizan en 

esta regi6n, y entre las que se consideran como principales cen-

tras ostrrcolas a las lagunas del Carmen, Machona, Mecoacan y 

Tamiahua, se han encontrado sedimentos de hidrocarburos por efe.s_ 

to de los derrames que se producen, ya sea accidentalmente o por 

negligencia, en los procesos de extraccidn o en las estaciones 

de bombeo dc1 oleoducto que atravicza a algunas de ellas. Estos 

derrames causan en las especies acu~ticas mortandad, migraci6n y 

la alteraci6n en las normas de comportamiento esenciales para su 

supervivencia (como la interferencia en la bGsqueda de una pare-

ja durante la estación de rcproducci6n); de todo esto resulta 

una notable disminuci6n en 1a variedad de especies. Y 1o que es 

mtis grave, se han encontrado en algunas lagunas 1itora1es de1 e~ 

tado de Tabasco, hidrocarburos arom~ticos como: naftaleno, fena.!!. 

treno, dibenzotiofeno, antraceno, meti1fenantraceno y benzoantr.!!_ 

ceno en 1os moluscos de la especie grassostrea virginica. (68) 

Si se toma en cuenta que los hidrocarburos ingeridos por organi~ 

mos acuáticos se conservan relativamente inestables a1 pasar a 

ser parte de 1as reservas grasas -puesto que as~ quedan protegi-

dos del ataque de las bacterias- y que, de esta manera, pueden 

ser transferidos a1 hombre que es el filtimo eslab6n en la cadena 

alimenticia, "debe considerarse 1a posibilidad de la transmisi6n 

de hidrocarburos cancerígenos, por la ingesti6n de ostiones de la 

regi6n." (69) 

(68) 

(69) 

Petr6lm y eo:>desarrollo. Centro de Ecodesarrollo Nacional. ~=• 1981, 
p. 121. 
Ibidan. p. 121. 
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Los ríos que atraviesan esta regi6n tarnbi~n han sufrido 

un fuerte deterioro en su ecología. Las especies acu~ticas que 

los lugareños aprovechan, ya sea para vender en pequeños comer-

cios o para su alimentaci6n como fuente importante de proteínas, 

han disminu~do de m~ncra significativa. Tal es el caso de la re-

gi6n del bajo río Coatzacoalcos, en Vcracruz: el Oltimo tramo se 

encuentra sumamente contaminado a consecuencia de las descargas 

(recibidas a trav~s de sus af lucntcs) provenientes de los compl~ 

jos pctroquímicos localizados en este estado. Lo mismo sucede 

con la cuenca del río Blanco, a su paso recoge los desechos de 

Ciudad Mendoza, Nogales, Orizaba y C6rdoba, poblaciones que des~ 

rrollan actividades industriales entre las que se encuentran 1a 

petrolera que contribuye a la contaminaci6n del cauce en un 2.05 

por ciento. (70) 

El sistema Grija1va-Usumacinta, que constituye el acuífe-

ro m:is caudaloso del paí's, a pesar de que atraviesa regiones po-

co pobladas y de baja densidad industrial, ha empezado a acusar 

los efectos de la contaminaci6n, ya que recibe descargas de der~ 

vados petroqu~rnicos y de refinaci6n, as~ como los desechos de la 

explotaci6n petrolera que se realiza en Tuxt1a Gutierrez y Vill~ 

hermosa. Estos rros desembocan en el Golfo de M~xico, en cuyas 

aguas se han detectado considerables cantidades de hidrocarburos, 

en particular en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. 

El vertimento de petróleo en estas aguas ha trastornado el equi-

librio ecol6gico, y provocado asr p~rdidas en la pesca, pues al-

(70) Desarrollo urbano clel Estado ele Oti.apa.s. Eooplán. Etl:>. de Oti.apas. M 
Xl.CO, 1980, p. 61. 
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gunas especies de mo1uscos y peces han emigrado a1 a1terarse su 

habitat. Tambi~n es frecuente que se tiren 1as capturas y se su~ 

penda 1a pesca en determinadas zonas a causa de las manchas, sa-

bar y olor a petr61eo que se han presentado en crust~ceos y pe-

ces; basta una baja concentraci6n de hidrocarburos de 0.01 a 0.02 

ppm. (71) para dar ese mal sabor. La pclrcula de aceite que se 

forma en la superficie del agua, además de interferir en los pr~ 

cesas de a1teraci6n, fotosrntcsis, desviar y absorber los rayos 

luminosos, afecta el sector turrstico, puesto que a los bañistas 

1e:s resui.ta.n- ant:i.est~ticas las manchas de petr6lco en las playas; 

lo que provoca, (por la falta de turismo), el cierre de ~stas con 

las pérdidas econ6micas que esto representa para quienes se sos-

tienen del turismo. 

Existen ecosistemas que se encuentran considerabler.;iente 

degradados y en algunas zonas comp1ctarnentc destruidos como es 

el caso de los pantanos que se localizan entre Minatitlán y Coa~ 

zacoalcos, que han sido severamente atacados por los desechos i~ 

dustria1es descargados en ellos. El aceite, al sufrir el proceso 

de intemperizaci6n, origina que se depositen hidrocarburos en 

forma asfáltica y se evaporen los volátiles, que se suman a las 

eoisiones de gases expelidos a la atmósfera por los quemadores 

a~reos de las plantas petroqu!nicas que liberan 6xidos de nitr6-

geno, anhrdrido sulfuroso, mon6xido de carlx>no, anhídrido carb6-

nico; asimismo se libera en forma permanente ácido sulfídrico, 

sobre todo en el ~rea de Villahcrmosa y Minatitlán, ya que la r~ 

(71) La cxmtaminaci6n un 
para la agricultura y 

Etl. O.N.U. 
19. 



113. 

finería que se encuentra en esa zona arroja a1rededor de 50 ton~ 

1adas diarias de azufre. (72) 

Como se ha mencionado antes, estos gases a1 entrar en co~ 

tacto con la hwnedad de la atm6sfera pueden introducir ~cidos 

que posteriormente se depositan en las propias instalaciones, v~ 

getales, organismos, animales y humanos. Saber.los que los gases 

por sr so1os son t6xicos para las vras respiratorias y su mayor 

o menos toxicidad depende del grado de concentraci6n y del tiem-

po de cxposici6n a ellos. Ya han sido detectadas molestias en el 

aparato respiratorio de los trabajadores de las instalaciones de 

Cactus, donde se han presentado casos de v6mitos y de intoxica-

ci6n. La asociaci6n ganadera local ha hecho reclamaciones por la 

corrosi6n de los alambres de pGas situados en terrenos pr6ximos 

a 1as insta1aciones, esto es a causa de que la mayor parte de 

los vapores se emitían a la atm6sfera porque ningfin equipo de r~ 

cuperaci6n de gases habra estado funcionando por diferentes fa-

llas en las zonas de Villahermosa, Tabasco y Minatitl~n, Vera-

cruz (73); esto sucede con frecucnciu. 

El acelerado allr.lento de las actividades productivas de 

los filtirnos años, adem~s de haber provocado severas alteraciones 

en el ecosistema en general (desertificaci6n, pobreza de la tie-

rra), ha originado el surgimiento de ciudades industriales metr2 

politanas en el seno de sociedades preindustriales. Tal es el e~ 

so de zonas estrat~gicas como Coatzacoalcos, Minatitlán, Villa-

hermosa, C~rdenas y Ciudad del Carmen, las que, por sus escasas 

(72) Pet.r6leo y Ea:xiesarrollo. Centro Nacional de Ea:xiesarrollo. M6xic:o, 
1982, p. 122. 

(73) Op. cit. p. 114. 
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ligas con el d6bil sector manufacturero regional, han tenido que 

importar la mayor!a de sus insumos, incluso alimentos, lo que ha 

provocado una presi6n inflacionaria sobre los precios de los al~ 

mentos y los costos de la mano de obra. Todo esto a su vez repe~ 

cute sobre 1os costos de producci6n de alimentos y de los culti

vos de plantaci6n. Si bien es cierto que la reciente fase expan

siva ha generado empleos, tambi~n lo es el que ha ocasionado de

sequilibrio entre los grupos de campesinos que no conoc~an otra 

actividad más que labrar la tierra y a quienes se les emplea tC!:!. 

pora1.mente, lo que posteriormente viene a aumentar la tasa de 

desempleo. En el renglón cultural ha sido factor de desintegra

ción de grupos ~tnicos. Este es el caso de los mayas chonta1es 

de Tabasco, quienes actua1.mentc ocupan la zona 1agunar f1uvia1 

más importante del estado y que representan a una población Cl.i

ienar ia que se ha caracterizado por tener una cultura tradicio

nal que ha sabido cosechar la riqueza de su ambiente sin destruí~ 

1o. Son pescadores y agricultores en pequeña esca1a a1 igua1 que 

artesanos tradicionales, cuyas prficticas econ6micas son restos 

de ocupaciones que antaño fueron muy importantes y ahora sufren 

una cont~nua decadencia. La mayor~a de los jóvenes de las comun~ 

dades chontales se emplean en las brigadas de trabajo de las em

presas que trabajan para Petróleos Mexicanos, y forman tarabi~n 

e1 grueso de los trabajadores de la construcci6n en Villahermosa, 

a donde se trasladan para permanecer toda la semana o bien dia

riamente, segan la distancia que los separa de la capital; esto 

causa la alteraci6n de sus patrones educativos y familiares. 
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Otrd de las repercusiones que ha provocado 1a industria petrole

ra es una profunda desigualdad social, a causa de 1a inequitati

va distribuci6n de los ben~ficios derivados de las actividades 

econ6micas de 1a regi6n. 



C A P I T U L O IV 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL GOLFO DE MEXICO 



a) LA FLOTA PETROLERA Y LAS OPERACIONES RUTINARIAS 

El Golfo de México acusa un problema de contaminaci6n por 

hidrocarburos, ~ue sin ser tan grave como en otras regiones del 

mundo (Europa y la costa oriental de los Estados Unidos), es de 

todos modos considerable. Es un ~rea potencialmente crrtica, ya 

que las reservas petroleras del pars se encuentran localizadas 

en su planicie costera, y ~sto ha conCentrado tanto la perfora-

ci6n exploratoria como la explotaci6n de este recurso. Es el 

punto de partida para la distribuci6n del petr61eo a los centros 

de distribuci6n y transformaci6n industrial, asr como la venta 

al extranjero de productos tales como: petrolrferos, crudo itsmo, 

crudo maya, combustolco, diese!, gas licuado, gasolina, kerosína, 

nafta, lubricantes b~sicos y gas natural. El rnoviraiento de estos 

productos ha ido aumentando notablemente: en 1960 fue de 1.8%; 

en 1970 de 2.4% y en 1978 de 24.6% (74). Estos volfunenes de car-

(74) Sunke.l Osval.do, y Gli90 Ni=lo. Estilos de desar:rollo y modio ambiente. 
El:l. Fordo de CUltura Ea:>rónica. n!xlcn, 1981, p. 412. 
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ga y descarga sirven de indicadores de1 intenso tráfico existen

te en esa zona. E1 comercio de1 crudo es básicamente extraconti

nenta1 y la distribuci6n de1 mismo en el nivel nacional es de un 

10% por esta v!a, puesto que es menor el costo de operaci6n y de 

infraestructura. 

En esta actividad comercial del crudo, ha sido necesario 

aplicar una política de rcnovaci6n de la flota petrolera nacio

na1, en 1a que se ha inclurdo tanto 1a incorporaci6n de buques 

nuevos, como la venta o retiro de circulación de buques en mal 

estado, pues como se ha ~encionado anteriormente, en el momento 

de la expropiaci6n petrolera Petr6lcos Mexicanos s6lo contaba 

con un buque petrolero, el San Ricardo, de 69,000 barriles de e~ 

pacidad para el transporte de crudo. Ese mismo año se compraron 

dos buques tanques noruegos y uno cubano. Posteriormente, con 

e1 decreto de incautaci6n de 1941, que permitió la retenci6n de 

9 barcos italianos, el tonelaje aument6 a 54,030 toneladas de P.!:! 

so muerto, es decir, la capacidad de carga utilizable que puede 

transportar una nave y que incluye combustible, agua potable, 

tripu1aci6n, etc~tera. 

A pesar de la p~rdida de 5 buques cisterna durante la Se

gunda Guerra Mundial, la flota fue incrementándose paulatinamen

te, hasta tener en 1964 una capacidad de 160,000 toneladas de P.!:! 

so muerto. A principios de 1965 comenzó una etapa de renovaci6n 

y homogeneizaci6n de las unidades para mejorar el servicio y re

ducir los costos de operaci6n. Para tal fin, se contrat6 con as

tilleros de otros pa~ses la construcción de barcos adecuados a 

nuestras necesidades. En forma simultánea se aumcnt6 y rcnov6 la 
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flota menor, mediante la corapra de remolcadores, buques de Jd<>tor, 

chalanes, una draga y otras embarcaciones de apoyo, que en un 

principio fueron de procedencia extranjera. Actualmente Gsta se 

construye en asti11eros nacionales de Mazat1~n y Veracruz. 

En la actualidad, la flota mayor de Petrdlcos Mexicanos 

representa la mitad de la marina raercantc mexicana y se compone 

de 36 buquetanques de los cuales 24 transportan petr6leo crudo y 

derivados:: Juan Alvarcz: 19,405 TPM; Miguel Hidalgo: 11,262 TPM; 

Cuauht~oc: 17,473 TPM; Plan de San Luis: 17,473 TPM; Vcnustiano 

Carranza: 17,473 T:PM; Plutarco E1!as: 17,473 TPM: Jos~ María Ho-

relos: 21,797 TPM; Plan Ayutla: 21,868 TPM; Plan de Guadalupe: 

21,760 TPM; Francisco I. Madero: 21,869 TPH; Alvaro Obrcg6n: 

21,839 TPM; Benito Jutircz: 21,822 TPM; Plan Aya1a: 21,689 TP1't; 

Me1chor Ocampo: 21,767 TPM; Manuel Avi1a Camacho: 21,704 TPM; 

Francisco J. MGjica: 21,676 TPM; Mariano Moctezuma: 21,669TPM; 

Reforma: 21,704 TPM; Revoluci6n Tolteca: 44,688 TPM: Sebasti~n 

Lerdo de Tejada: 55,850 TPM y, 18 de Marzo: 55,785 TPM. Buques 

tanques como Cantare11: 35,129 TPM; AbkatGn: 35,124 TPM; Jos~ 

Colomo: 15,818 TPM: Mariano Escobedo: 9,550 TPM; Emiliano Zapata 

29,567 TPM; Nuevo Laredo: 16,688 TPM; Monterrey 40,732 TPM y Re~ 

nasa: 40,372 TPM, son buques especializados para transportar gas 

licuado y los otros tres transportan productos petroqu.!micos, c2 

mo e1 Vicente Guerrero: 5,772 TPM; Bacab: 17,626 TPM; y Chac: 

17,626 TPM, con un total cercano a las 971,000 toneladas de peso 

muerto y una capacidad en volumen de apreciaci6n de 7.5 millones 

de barril.es. (75) 

(75) Cinco años de real.izaciones de la in:lustria petrolera. D'!. PEMEX, M&ci
co, 1981, p. 45. 
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La fl.ota menor está consti.tu.ída por 243 unidades, entre 

remolcadores, lanchas para servicios de amarres, pasaje, chal.a-

nes, para transportar carga seca y productos licuados. La flota 

con que cuenta PEMEX es de una edad promedio aproximada de 9 

años. (76) Co~parada con una parte importante de la flota mun-

dia1 de petroleros, que supera los veinte años, puede decirse 

que en general la reqi6n cuenta con una flota joven y probable

mente sana. Esta cualidad es .importante ya que las probabilida

des de accidentes marrtimos awnenta con la edad del buque. En un 
estudio reciente en el que se analizaron 57 accidentes marítimos 

ocurridos entre 1968 y 1977, con una pérdida total. de los buque 

tanques, se observ6 •que el 1% de tonelaje total de los buques 

accidentados corrcspond~a de O a 4 años de edad; el 8% a edades 

de 5 a 9 años; el 12% de 10 a 14 años y e1 42% a buques de 15 o 

m~s años de edad.• (77) 

La flota mexicana transporta m~s de1 50% del comercio rna

r~timo de hidrocarburos del país; el transporte del otro 50% lo 

llevan a cabo barcos propiedad de las compañías extranjeras y 

las embarcaciones que ha tenido que rentar el gobierno mexicano 

para apoyar las operaciones de transporte, resultado del creci

miento acelerado de los niveles de producci6n de la industria y 

de 1a expansi6n paralela de1 consumo interno y del comercio in

ternacional. La flota rentada en el Gltimo trienio ha llegado a 

tener una importancia capital, ya que se manejan unidades que 

equivalen a m~s de tres veces la flota propia. Durante 1983 

(76) 
(77) 

Op. cit. p. 47 
SUnkeJ. osval.do y G1igo, Niml.o. Estil.os de clesan:ol.l.o y medio ambiente 
en l.a Jlnérica Latina. .El:'!. Fondo de Cültura Ea:>ii&.uca, MrlXi=, l.981., p. 
4Í8. 
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se arrend6 un total de 223 embarcaciones que gener6 un gasto de 

389.6 millones de d61ares; estas embarcaciones corresponden a 

las llamadas "banderas de registro abierto". 

Para satisfacer la demanda de hidrocarburos, tanto en el 

interior como para c1 comercio exterior, se han construido term_! 

nales marítimas en los puertos de Tampico, Tuxpan, Coatzacoa1cos, 

Pajaritos, Lerma y Progreso. Puertos que son denominados de alt..!:!, 

ra, porque en el1os se carga y descarga pctr61eo, y cuentan con 

una infraestructura para abastecer a buques de más de 60,000 to

neladas de peso muerto, calado (anchura) 32 pies y eslora (altu

ra) de 215 metros, en loa que se cfcctGan operaciones constantes 

de dragado para mantener su calado. Estos puertos cuentan con 

1as siguientes terminales: 

Puerto Tampico cuenta con 1a terminal de Ciudad Madero 1~ 

calizada en el margen izquierdo del r~o Pánuco, con 5 muelles en 

espiga que abastecen una embarcaci6n con un tonelaje ctiximo de 

20,000 TPM a 40,000 TPM, y con una eslora de 207 mts., los pro

ductos que se operan son lubricantes arom~ticos, asfaltos, dest~ 

lado, combust61eo y crudo; el sentido de la carga es de barco a 

tierra. Esta terminal tambi6n cuenta con un muelle petroqu~mico 

que opera simult~nearnente la carga de barco a tierra y viceversa 

de una embarcaci6n con un tonelaje de 9,400 TPM y eslora de 

140.66 mts. Opera productos como lubricantes, petroqu!micos y 

amoniacos .. 

Puerto Tuxpan, Veracruz, Ver., cuenta con tres terminales. 

Tuxpan: localizada al noroeste de la desembocadura del río Tuxpan, 

con tres amarraderos marginales que operan una ernbarcaci6n con un 
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tonelaje de 40,000 a 60,000 TPM y una eslora de 215 mts., en 1os 

que se operan productos de crudo y desti1ado, con un sentido de 

carga de barco a tierra y viceversa. La segunda ten:iina1 es Tam

pamachoco, 1oca1izada en e1 margen izquierdo dc1 mismo nombre en 

1a confluencia del río Tuxpan, con 5 muelles que operan una em

barcaci6n con un tonelaje de 1,000 TPM, eslora de SO mts., el 

producto que operan es crudo con un sentido de la carga de tie

rra a barco; y, por G1timo, la terminal Cobas, ubicada en e1 maE 

gen derecho del río Tuxpan, con un muelle que opera una embarca

cidn de 29,000 TPM y eslora de 150 mts., el producto que opera 

es etileno y c1 sentido de la carga es de barco a tierra. 

Puerto,Coatzacoalcos, Ver.: con tres terminales de abast~ 

cimiento, terminal Veracruz, ubicada en 1a parte norte del puer

to con un mue11e que abastece simu1t~neamentc a dos embarcacio

nes con un tone1ajc de 40,000 TPH.y una cs1ora de 207 mts., y 

1os productos que operan son combust6leo, destilados y petroqu!

micos, con un sentido de carga de barco a tierra. Terminal Mina

tit1~n con 5 mue11es que abastecen una emba.rcaci6n con un tonel!!_ 

je máximo de 10,000 TPM y eslora de 145 mts., en 1os que se ope

ran productos como combust6leo y destilados, lubricantes, amoni!! 

ca y petroqu~micos, con un sentido de flujo de tierra a barco. 

Terminal Manchital, localizada en el margen derecho del río CoaE_ 

zacoa1cos, opera con tres muelles que abastecen una embarcaci6n 

con un tonelaje de 20,000 TPM, en los que se operan productos de 

crudo y diesel; con un sentido de flujo de tierra a barca. 

Puerto Pajaritos, Ver.: cuenta con una terminal Pajaritos 



123. 

localizada en 1a laguna del mismo nombre, con 7 muelles, que aba~ 

tecen simult~nearnente dos embarcaciones de 20,000 a 60,000 TPM y 

es1ora de 170 a 245 mts., opera productos petroqufinicos, combus

t61eo, destilados y crudo, con un sentido de flujo de tierra a 

barco; este puerto es considerado como el más iraportante del país. 

Puerto Dos Bocas, Tabasco: con dos monoboyas que abastecen 

cada una una embarcaci6n mar adentro con tonelaje de 250,000 TPM 

y eslora de 338 mts., el producto que se opera es crudo y es de 

monoboya a barco. 

Puerto Lerrna, Campeche: con dos terminales, Lcrma localiz~ 

da al poniente del puerto, con un muelle (San Bartola) en el que 

operan dos embarcaciones, tonelaje 16,000 TPM y eslora de 120 

mts., productos que opera: combust61eo y destilados y e1 f1ujo es 

de cha15n a tierra. Termina1 Cayo de Arcas, localizada al sur de 

Cayo de Arcas, con tres monoboyas que operan mar adentro para 

abastecer a dos embarcaciones en cada una de ellas, con un tone-

1aje de 250,000 a 350,000 TPM y una eslora de 338 a 340 mts., y 

1os productos que opera son crudo, c1 sentido de la carga es de 

monoboya a barco. 

Puerto Progreso, Yucat~n: con una terminal Progreso loca

lizada en 1a parte norte de1 puerto, con un muelle en espiga pa

ra abastecer un buque de 5,100 TPM, eslora de 107 mts., para op~ 

rar productos de combust61co y desti1ados, con un sentido de ba~ 

co a tierra. 

Además de las instalaciones anteriores, Petr61eos Mexica

nos cuenta con modernos muelles equipados con sistemas integra

les de operación y seguridad. 
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Sin embargo, a pesar de que M~xico es parte en los conve

nios internacionales sobre contaminaci6n por hidrocarburos, de 

que cuenta con una flota petrolera equipada de acuerdo a las rae

didas establecidas en ellos, y de que tiene una adecuada infrae~ 

tructura local para la navegaci6n (buena scñalizaci6n, sistemas 

de comunicaci.6n y de vigilancia) , factores 6stos que han contri

buido a que la situaci6n no sea tan crítica como en otras regio

nes, no se ha podido evitar la contaminaci6n cr6nica de este ti

po. Esta es ocasionada por los desechos de aceite de los buques 

que transitan por esta v~a, aderaás de los pequeños accidentes de 

derrame que surgen de cuando en cuando en los duetos marinos que 

conducen el petr6leo o sus derivados a las ~onoboyas donde cargan 

1os pctro1eros que, por su gran calado (anchura), y eslora (alt~ 

ra), no pueden entrar a las terr.linales marítimas de abastccimie~ 

to. Estos derrames afin cuando se controlen r~pidamente, por poco 

que sea el vertido de hidrocarburos, van a contribuir a 1a cont~ 

rninaci6n cr6nica de los 1itoraies con grt.Unos de a1quitr~n. Auna

da a la contaminaci6n por los desechos de aceite de 1os barcos 

que transitan, está la de 1as aguas contaminadas de los ríos que 

desembocan en e1 Golfo de M~xico. A esto hay que agregar la con

taminaci6n provocada por 1as operaciones rutinarias que se efec

tfian en los puertos de altura, consistentes en el atraco del baE 

co, el cual debe llenar el requisito de traer su agua deslastra

da para ser descargada en las terminales de tratamiento, pues 

los buques tanque con el fin de mantener la maniobrabilidad ade

cuada y la inmersi6n de la h~lice, han de ser lastrados con agua 

de mar durante el viaje de regreso al puerto de embarque. En los 
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petroleros muy grandes de más de 20 r.1il toneladas de peso muerto, 

ese lastre supone un tercio del peso r.1uerto del buque, natural-

mente antes de cargar el crudo hay que descargar el agua de las-

tre que habr~ sido fuertemente contaminada por la carga anterior; 

su descarga directa en el raar puede suponer hasta el 9.5% del p~ 

so muerto del buque; esto se ha visto notablemente reducido con 

la adopci6n, desde 1960, del procedimiento de Load on Top (LOT), 

consistente en retener en el buque el agua de 1a limpieza de pa-

ñoles, centinas y la de deslastre, para que se sedimenten y puc-

da separarse de ellas c1 petr6lco que pasa a unirse a la carga 

siguiente. E1 ochenta por ciento de la flota petrolera sigue es-

te método que ha contribuido en forma importante a la reducci6n 

de la contaminaci6n petrolera_ Pero este procedimiento para ser 

eficaz, exige un m~nimo de 72 horas, que corresponde a un despl~ 

zamiento de 1,200 millas (78). De acuerdo con e1 convenio inter-

nacional OILPOL 1954, los residuos de petr61eo del agua de des-

lastre deben descargarse en instalaciones adecuadas para su re-

cepci6n_ Aunque los puertos de altura que se encuentran en el 

Golfo de M~xico cuentan con estas instalaciones, con frecuencia 

no son suficientes, ya que a pesar de que en todos ellos existen 

varias posiciones de atraque, ~stas no cuentan con servicios au-

xi1iares de deslastre, pues en todos ellos tienen dos o tres mu~ 

11es para recepci6n de agua deslastrada a exccpci6n del puerto 

de Pajaritos que en todas sus terminales opera para recibir el 

agua de deslastre, y en las monoboyas en las que autorn~ticamente 

se recibe el deslastre y a su vez se llenan los petroleros, por 

(78) 'ltma.sillo, Henry. El ~~terráñCO, un micrcx>rqanisro avanzado. ru .. Blu
rre:, Barc:e:lona, Espaiía, 1979, p. 59 .. 
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lo que primero tiene que pasar el buque a1 muelle en e1 que se 

recibe su agua deslastrada y posteriormente a la terminal donde 

se va a abastecer, de manera que las operaciones de recepción de 

agua de deslastre se llevan de 5 a 10 horas, segOn sea el tamaño 

del buque y, para cargar, dependiendo de los productos que se 

transporten, 12 horas o rn~s por lo general. Estas actividades r~ 

tienen el buque en el puerto de menos dos d!as, as! que, cuando 

hay mucha demanda, los petroleros ne ven obligados a esperar y 

perder un tiempo valioso. En tales circunstancias la mayorra de 

ellos aprovechan la posibilidad ofrecida por la enmienda de 1962 

al convenio de 1954, que permite descargar los residuos de petr~ 

leo a una distancia de más de cien millas de la costa. Esta des

carga del agua de deslastre, afin cuando se haga en alta ~ar, con 

tamina fuertemente sus aguas, pues no tan s61o contendrá resi

duos de petr61eo sino una mezcla de aceites y otros desechos que 

se originan con el lavado de petroleros, m~s t6xica que el crudo 

mismo que daña e1 p1acton y a las especies acu~ticas; adem~s de 

que por el oleaje y las corrientes marinas, las manchas de acei

te que se forman, muchas de las veces llegan hasta las playas. 

Por lo tanto si se mide la gravedad del problema de la contamin~ 

ci6n ma~ina por la cantidad de petr6leo derramado constantemente 

en esta área, es obvio que debe considerarse de preferencia la 

contaminaci6n a trav~s del mejorar.tiento de las operaciones ruti

narias -deslastre, lavado de pañoles, centinas y petroleros-, m~ 

diante un convenio de nivel internacional. En el aspecto nacio

nal se debe destinar un mayor presupuesto para la construcci6n 

de terminales de abastecimiento y de recepci6n en los puertos de 
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altura (en Veracruz se cuenta con 9 terr.tinales y 3 en construc

ci6n), con el objeto de que tengan la capacidad necesaria para 

que las operaciones portuarias se realicen con mayor eficacia. 

Asimismo se debe contar con un equipo en 6ptirnas condiciones pa

ra realizar la vigilancia y limpieza de sus litorales. 



b) FUGAS Y ACCIDENTES DE DERRAME DE PETROLEO 

(POZO IXTOC I) 

Las medidas para evitar la contar.iinaci6n por hidrocarbu

ros disminuyen los riesgos, pero no la probabilidad de que ocu

rran accidentes marítimos. Estos accidentes pueden ocurrir en 

1os oleoductos que transportan e1 petr61co a las terminales de 

abastecimiento, o por hundimiento de tanques, o por la cxplota

cidn de pozos. Las causas de estos accidentes son mfiltiples y 

entre las m~s comunes se encuentran la ncgligencio de quienes s~ 

pervisan el equipo de seguridad; la falta de mantenimiento del 

mismo; los errores del elemento humano en la realización de las 

operaciones de explotaci6n de pozos petroleros. Los grandes de

rrames no tan s61o pueden ser consecuencia de accidentes, sino 

que se producen cuando se realizan las operacion~s de exp1ota

ci6n de pozos, ya que, como se ha dicho con anterioridad# no se 

pueden evitar la expulsi6n de lodos de perforaci6n con el petró

leo que se localiza en el pozo, as! corno en las operaciones de 

transvase, antes ~stos lo Gnico posible es una rcacci6n r~pida y 

eficaz. El gobierno mexicano a través de Petr6lcos Mexicanos, ha 
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mostrado preocupaci6n por el problcraa y tomado conciencia de que 

para la opini6n pGblica son rnás importantes las medidas que se 

adopten para contrarrestar y eliminar los efectos dañinos de un 

derrame de petr61eo, que determinar responsabilidades y obtener 

una indemnizaci6n (79) .. Ua adquirido equipos para combatir los 

d~rrames, as! como elaborado planes permanentes de contingencia 

que incluyen aspectos tales como la asígnaci6n de rcsponsabilid~ 

des, eva1uaci6n e inventarios de recursos físicos disponibles 

(materiales, embarcaciones, equipos, etc.) y un plan de acci6n 

ante la emergencia, que a su vez considera sistemas de alarma y 

aviso, métodos para el control y limpieza de derrames, sistemas 

de coordinaci6n de operaciones, mecanismos expeditos de so1ici-

tud y uti1izaci6n de asistencia t6cnica internacional. Asimismo, 

con fecha 24 de ju1io de 1980, se celebró un acuerdo de coopera-

ci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y 1os Estados Unidos de 

Norteam~rica, sobre la contaminaci6n dc1 medio marino por derra-

mes de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. En este acuerdo, 

las partes convienen en establecer un plan conjunto de contingc~ 

cia sobre contaminaci6n del medio marino, con el fin de desarro-

11ar medidas que permitan tratar incidentes contaminantes y de 

garantizar una respuesta adecuada en cada caso que pueda afectar 

de manera significativa 1as áreas del mar dentro de las 200 mi-

11as náuticas medidas desde las 1!neas de base donde se r.1ide el 

mar territorial de cada estado. Para los efectos de este acuerdo, 

"Incidente contaminante significa un derrame o la amenaza inrnine.!!. 

(79) Cinco años de realizaciones de la industria petrolcr'1. Ili. PENEX, M6xim 
1981, p. 35. 
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te de hidrocarburos o de cualquier sustancia nociva en el mar de 

magnitud o significaci6n ta1 que requiera una respuesta inr.;iinen

te para contener, recuperar o destruir 1a sustancia, a fin de 

eliminar 1a amenaza o de reducir al m~nimo sus efectos sobre la 

flora y la fauna marinas, y sobre la salud y e1 bienestar pGbli-

cos. Hidrocarburo significa petr61eo ___ cn todas sus manifestacio-

nes, incluidos los crudos del pctr6lco, el combust6lco, los fan

gos, residuos pctrol~fcros y los productos refinados. Sustancias 

nocivas significa, aquellos elementos o compuestos que al derra

marse en el medio marino presenten un peligro inr.tinentc a la sa

lud o al bienestar públicos o que puedan afectar los recursos n~ 

turales, incluyendo, entre otros, peces, mariscos, animales sil-

vestres, costas y playas." (Art!culo II) Igualmente se señala 

en este acuerdo que dentro de los compromisos a que se someten 

ambos gobiernos, está el de desarrollar de conformidad con sus 

posibilidades, sistemas operativos naciona1C$ aplicables dentro 

de sus respectivas áreas, que permitan detectar la existencia o 

la inminente posibilidad de que ocurran incidentes contaminantes. 

Establece que la coordinaci6n del plan de contingencia compete 

primordia1mente con respecto del estado mexicano, a la Secreta

r!a de Marina y a otra u otras dependencias del gobierno mexica

no, segfin la naturaleza del incidente contaminante de que se tr~ 

te; y, con respecto a los Estados Unidos de Norteam~rica, a la 

Guardia Costera y al Equipo Nacional de Respuesta. El citado 

acuerdo consta de VI anexos, en el primero se scña1an las funci2 

nes y responsabilidades del coordinador en el lugar del inciden

Le; el segundo señala el equipo de respuesta conjunta; el terce-
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ro cu~ies ser~n los centros de respuesta conjunta; e1 cuarto se

ñala las fases operativas; e1 quinto los sistemas de inforr.iaci6n 

y, el sexto los sistemas de inforrnacidn y comunicación que s~ 

han de utilizar. 

B~sicamente el plan de contingencia consiste en los m~to

dos que deben aplicarse para combatir los dcrrrunes de petrdleo. 

Dentro de los m~todos m~s utilizados est~ el tratamiento con di~ 

persantes qu~micos de baja toxicidad que distribuyen vcrtical..rne~ 

te la mancha a trav6s de la columna de agua acelerando su degra

daci6n natural, mediante barreras flotantes y su posterior recu

peracidn mec~nica por medio de raseras, que succionan el petr6-

1eo acumulado, estas raseras se encuentran adaptadas a las emba~ 

caciones o chalanes cuya t:inica funci6n es la de recogerlo y po

nerlo en bidones para despu6s transportarlo a tierra. Existen 

otras opciones menos efectivas que incluyen el uso de materiales 

absorbentes, y la quema de pctr61eo con ayuda de cargas de igni

ci6n y materiales especiales. Estos m~todos se utilizd11 en forma 

coordinada y sirault~nea y para su aplicaci6n deben considerarse 

factores como: a) Caracterrsticas del ~rea marina afectada por 

el derrame (mar abierto, zona costera, aguas protegidas en la 

orilla): tipo de hidrocarburo derramado y su comportamiento de 

acuerdo al oleaje, las corrientes superficia1es, el viento, el 

tipo de petr6leo, litoral y la temperatura y la importancia de 

los recursos amenazados. En mar abierto el pctr6leo puede tratar 

se mientras sigue flotando en la superficie o cuando llega a la 

costa. En el Gltimo caso el problema estriba en que la clase de 

terreno por limpiar puede ser tan diferente que no puede adop-
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tarse, con carácter universa1, un s61o procedimiento, por consi

guiente lo mejor -genera1mente- es tratar el petr61eo mientras 

está flotando. Existen varios procedimientos que se emplean en 

principio; la remoci6n completa dcsdee.1 agua consiste en arras

trar o aglomerar el petr61co flotante formando una capa más gru~ 

sa y entonces recogerlo o succionarlo desde la superficie y pa

sar1o a recipientes para 11evar1o a tierra. Pueden utilizarse 

materiales absorbentes del petr61eo para retirarlo del agua. El 

petróleo entonces puede ser recuperado y en algunos casos utili

zado. El quemado del pctr61co flotante puede tambi~n ser consid~ 

rada como procedimiento de recogida, pero esto puede causar la 

contaminaci6n del aire. Tambi~n puede transformarse en gelatina, 

este método facilita su rccoci6n de 1a superficie. Otra soluci6n 

es dejar el petr61eo sobre c1 mar reduciendo sus propiedades o 

bien hundiéndo1o tratándolo con polvo pesado que se mezcla con 

un gran vo1umen de agua. El plan de contingencia por aplicar de

be evaluar estos factores, teniendo en cuenta el medio local y 

1as condiciones de recreo, así como el equipo necesario, proce

dimiento de transporte, mando de las operaciones, etc. En la zo

na costera y aguas protegidas en la orilla, se utilizan general

mente los cercos de contención o barreras flotantes que al rete

ner el petróleo, reducen la zona de propagaci6n y aumentan e1 e~ 

pesor de 1a mancha ayudando asr a su recuperaci6n. Estos cercos 

también son utilizados en las entradas de los ríos, bahías y 

otros"' puntos vulnerables para proteger los lugares de recreo co~ 

tra la penetraci6n de las manchas de petr61eo producidas por un 

derrame en el mar. El cerco de contenci6n ha formado parte del 
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equipo de los muelles petroleros en las terminales de abasteci

miento que se localizan en los puertos del Golfo de México. En 

muchas de estas terminales hay una o más barreras que rodean al 

buque durante las operaciones de trasvase, dispuestas para cont~ 

ner la propagaci6n del petróleo en casos de derrame accidental. 

Los cercos anclados o que de algGn rnodo est~n fijados para que 

no sigan libremente el movimiento de las olas, tienen el inconv~ 

niente de no ser capaces de contener el petr6leo en condiciones 

de oleaje o marejada, porque el petr61eo flotante es arrojado 

por encima de la barrera con la cresta de cada ola, de modo que 

la repctici6n del movimiento del oleaje tiende a sacar todo el 

petr61eo recogido del interior del cerco. Este siste.raa tarnbi~n 

es utilizado en r~os, estuarios y zonas en las que se llevan a 

cabo operaciones de exp1otaci6n de pozos, sin embargo, su utili

zaci6n queda limitada a periodos de raar calmo y a derrames meno

res o medianos. El tipo de petróleo derramado puede ser hidrocaE 

buro arom~tico altamente volátil y los naftalenos solubles en el 

agua, que generalmente son carburantes diesel. El primero se 

identifica por los grumos de alquitrán que forma en la superfi

cie del mar; y el segundo por la viscosidad en las manchas de p~ 

tr61eo alteradas por agentes atmosféricos. Estos petr6leos pue

den formar manchas de 1.5, 3, 6, 12, 40 hasta 80 pulgadas de es

pesor y para desaparecerlas, aparte de los métodos que se emplean, 

también intervienen los procesos naturales como son la evapora

ci6n, disoluci6n, oxidaci6n y ataque bacteria!. Una mezcla tan 

compleja como el crudo sufrirá prir.1cro una cvaporaci6n, perdien

do sus productos ligeros y, posteriorr.tcnte, las sucesivas fracci2 



134. 

nes de punto de ebullici6n más elevado. 

La velocidad de evaporación a presi6n atmosf~rica depende 

principal..L.lcntc de la presi6n del vapor del petróleo a la temper~ 

tura ambiente, si bien la evaporaci6n rápida se verá favorecida 

por velocidades elevadas del viento. Las condiciones de tiempo 

duro tarnbi6n ayudan a la dispersi6n aérea, ya que estimulan 1a 

~rdida del pctr<Sleo de las crestas de las olas en forma de aer~ 

soles y pulverizaciones, aumentando el proceso de cvaporaci6n. 

La evaporaci6n también crecerá al aumentar el área superficial; 

por consiguiente cuanto mas rápida sea la propagaci6n del petr6-

1eo más rápida será su evaporaci6n. 

Los componentes menos volátiles del crudo se evaporan muy 

lentamente y formarán prácticamente un residuo atmosférico no v2 

látil en la superficie de1 mar. Este residuo tendrá una densidad 

espec~fica y viscosidad más elevadas asr como un contenido de 

azufre, metales y parafinas más elevado que e1 crudo original. 

Estos cambios pueden ser muy importantes para la dispcrsi6n del 

petr61eo. El fue1 oil, el aceite de 1ubricaci6n, los lavados de 

los fondos de los tanques y los a1quitranes 1 co~o no tienen nin

guno de los componentes más volátiles, se evaporarán mucho más 

lentamente que los crudos. 

El petróleo puede disolverse en el agua, aunque se consi

dera que la solubilidad de los productos del petr6leo en el agua 

es genera1mente muy baja. Tambi~n es susceptible de autooxida

ci6n, por ser un fen6mcno superficial, es decir, que depende del 

área de contacto petr6lco/agua, la velocidad de oxidaci6n aumen

ta cu~ndo el petr6lco forma una pcl~cula delgada. Este proceso 



135. 

es ayudado por las sales minerales disueltas en el mar que actaan 

como catalizadores, y por las radiaciones ultravioletas de la luz 

del sol. Otro factor, y de mayor importancia en la desaparici6n 

del petr6leo, es la acci6n de las bacterias oxidantes del petr6-

1eo. En general todas las clases de hidrocarburos gaseosos, líqu~ 

dos y s61idos son atacados por los microorganismos. Muchas espe-

cíes de bacterias marinas son capaces de oxidar los hidrocarburos 

del petróleo (80) y sus derivados; tales bacterias son m~s nume-

rosas en los lugares marinos de poca profundidad, zonas cenago

sas, estanques, lagunas, y puertos en los que el pctr61co est~ 

presente de modo contínuo o intermitente. La actividad de las di~ 

tintas especies de bacterias est~ condicionada por 1a temperatura, 

sa1inidad y tcnsi6n superficia1, tensi6n de oxrgeno y otras caraE 

ter~sticas ambientales en las que se vuelven bioqu.únicamente ac-

tivas. "Se supone que en condiciones 6ptimas las bacterias en 

agua bien oxigenadas pueden oxidar el pctr61eo de la superficie 

a velocidades que llegan a 2 gramos por metro cuadrado.• (81) 

Estas consideraciones orientan sobre los mejores rn6todos de tra-

tar derrames de petr6leo en 1a superficie del mar, indican la 

clase de m~todo a utilizar. El plan de emergencia se prepara en 

colaboraci6n con las autoridades pesqueras y con los conservado-

res del medio ambiente y otros organismos interesados, y les in

dica las zonas que deben recibir un tratamiento especial. En de

terminadas circunstancias desde el punto de vista de protecci6n 

del nledio ambiente, puede ser que uno de los mejores métodos de 

(80) Manual de mntaminaci6n p=:trolrfe.ra. Secretaría de f>.klrim, Ml!x.ico, 1973 
p. 32. 

(81) Op. cit. p. 50. 
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lucha contra el petr6leo en una playa sea e1 dejar que se destr:!!, 

ya por degradaci6n natural. 

En zonas templadas y tropicales y con un. buen movimiento 

del mar, el petr61eo, s6lo, se hará inocuo con bastante rapidez, 

e incluso desaparecer~ por completo. 

El comportamiento de las manchas de petr6leo depender~ 

del tipo de petr61eo y cantidad acumulada, as! como de los efec

tos del viento y las corrientes. El viento influye mucho en una 

capa de petróleo sobre la superficie del agua, pues las corrien

tes de marea originan tambi~n el movimiento de la superficie del 

agua, y por consiguiente del pctr6lco, si bien, en muchos casos, 

como los movimientos de las mareas son c!clicos, sola.mente prod~ 

cen una pequeña translaci6n residual en una direcci6n determina

da. Si el viento causa mar gruesa, c1 petr61co puede dispersarse 

o emu1sionarse y rcsu1ta más difícil verlo o retirarlo. No es f~ 

ci1 pronosticar con exactitud el movimiento de una mancha de pe

tróleo; aGn cuando 1as corrientes de marca vienen indicadas en 

las cartas, generalmente no se dispone del valor de las corrien

tes residuales que habr~ de ser calculado. Adem~s, las velocida

des del viento se miden Gnicumcntc en unos cuantos lugares, los 

cuales pueden estar muy alejados de la mancha de petr6leo. Los 

vientos locales pueden diferir considerablemente de los medidos 

y particularmente de los anunciados en la prcvisi6n del tiempo. 

Sin embargo, se utilizan los mejores datos disponibles para ano

tar y estimar el movimiento de la mancha de petr61co. Esto hará 

más eficaz el despliegue de los buques que combaten el petr6leo 

y permitirá dar la alarma a las autoridades costeras que pudie-
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ran tener la amenaza del petr61eo en sus playas. Si 1a velocidad 

de las corrientes son propicias y no se ha combatido el petr6leo 

sobre la superficie, ~ste puede arribar a las playas deposit~n

dose en ~reas de vegetaci6n como son: marismas, cañaverales, ju~ 

cares, manglares, arena, rocas y acantilados y arrecifes de co

ra1, que se localizan en el litoral del Golfo de México. Esta es 

una zona especialmente valiosa para el descanso y alimentacidn 

de bandadas de aves migratorias y residentes, por consiguiente, 

cualquier medida de limpieza debe tener en cuenta su bienestar. 

Las marismas son :ireas de hierbas que se encuentran cruz~ 

das por arroyuelos de márgenes en talud, y la contaminaci6n del 

petrdleo se encuentra con más frecuencia en estos arroyuelos que 

en toda el área de la marisma. La vegetación que en ellas se en

cuentra, intercepta y retiene con facilidad los derrames de pe

tr61eo, por ello es Gtil para evitar la dispersi6n de 6ste. Por 

10 general la marisma logra recuperarse bien de sólo un derrame 

de petróleo, afin cuando se concentren diferentes tipos de petró

leo y cantidades. Pero su recuperaci6n sólo ser~ buena si no es 

afectada por derrames sucesivos. Las plantas se recuperan con 

nuevos brotes y este proceso vegetativo no puede continuar inde

f inidamentc; una vez que las plantas han muerto, en una gran ex

tensión, la población es lenta y la irnpedir~n nuevos derrames de 

petr6leo. 

En las marismas la limpieza es muy difícil d~bido al fon

do blanco y a los sistemas de arroyo y hendiduras, y, en general, 

no vale la pena ya que ningan tratamiento disminuye el daño hecho 
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por el petr61eo. Si son bolas de petr6leo el único procedimiento 

posible para retirarlo es con la mano, o si la superficie es re

lativamente plana y de posible acceso, rastrillando con un ras

trillo de horticultor. Si la contaminacidn es muy densa y cont~

nua lo mejor es no hacer nada y dejar que los agentes atrnosf~ri

cos degraden el petr6leo con el tiempo. 

Los cañaverales y juncares que se localizan en las zonas 

tropicales (Tabasco y Veracruz), son zonas de abundante vegeta

ción lo que dificulta su limpieza. Lo único posible. por hacer es 

protegerlas por medio de barreras flotantes; si el petróleo en

tra en ellas prácticamente ya no hay remedio. 

En las playas de arena, lo mejor es enterrar el petr61eo 

en sumideros poco profundos para despu~s recoger los grumos me

diante rastrilleo a mano. Sin embargo, debido a que la presencia 

del petr61eo en las playas del Golfo de México es contrnua, y a 

que quienes se encargan de limpiarlas s61o lo hacen cuando hay 

derrames mayores, estas playas no son propicias para el turismo. 

En las rocas y acantilados no se recomienda la limpieza 

cuando se han contar.linado por el petr6leo arrojado por las olas, 

ya que los m~todos que pueden emplearse son con dispersantes y 

aGn cuando sean de baja toxicidad, destruirran la mayoría de los 

pequeños seres que viven en las charcas de 1as rocas y que se ad

hieren a ~stas. En consecuencia, la operaci6n de limpieza es t6-

xica y s6lo se lleva a cabo a no ser que las rocas formen parte 

de una playa de esparcimiento concurrida. 

En los arrecifes de coral, tampoco se aplica ningan rn6to

do de limpieza cuando existe petr6leo dispersado, ya que los da-
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ñas pueden ser mayores. Al igual que en los cañaverales, 1o mejor 

es dejar que e1 petr61eo se destruya por autooxidaci6n, y tomar 

medidas de protecci6n con cercos de contenci6n, corao e1 procedi

miento que se utiliza con los arrecifes que se encuentran en la 

Sonda de Campeche, que están considerados como refugios de f1ora 

y fauna marina. (82) 

Los disperaantes por usar deben elegirse y aplicarse con 

todo g~nero de precauciones, de lo contrario producirán efectos 

m.:is dañinos que el petr61eo derramado, ya que pueden originar s~ 

rias decoloraciones de peces y mariscos comerciales, con concen

traciones muy por debajo de las que son letales, as~ como en 

ciertas ~reas que son de aparici6n y crecimiento de crustáceos, 

sobre todo en la p1ataforr.ia continental. Los dispersantes no de

ben utilizarse en periodos en que tales áreas se encuentran ocu

padas, ya que el olor de1 petr61eo y sus dispersantes son sufi

cientes para impedir que especies como el sa1m~n y otras migrat2 

rias entren en un estuario durante su recorrido crclico y dañar 

su 6rgano olfativo. 

Las operaciones de control requieren de un alto nivel de 

preparaci6n y coordinaci6n del personal. Por ello Petróleos Mex~ 

canos ha organizado cursos de entrenamiento del personal en el 

extranjero y en el pa~s. Esta capacitaci6n de los trabajadores, 

con el fin de incrementar la productividad, abatir los ~ndices 

de accidentes y oantener el factor hunano en las mejores condi

ciones de salud, se apoya en la ír.tplantaci6n de cursos de capa

citación y de sc.rainarios impartidos a trav~s del Instituto Mexi-

(82) Diario Oficial. del. 7 de julio de 1980, p. l 
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cano del Petr61co. Este Instituto fue fundado por decreto presi

dencial, publicado en el Diario Oficia1 del 23 de agosto de 1965, 

como organismo descentralizado de inter~s pGblico con carácter 

preponderantecente t~cnico, educativo y cultural y con persona1~ 

dad jurrdica y patrimonio propio. Sus objetivos centrales son: 

disminuir los enormes gastos que todavra hace el pars al pagar 

tecnolog!a extranjera; contar cor. servicios de apoyo y de inves-

tigaci6n propios, con enfoques ra~s apegados a la realidad de 

nuestra industria, y capacitar personal especializado en todos 

los campos y niveles. Teniendo esto en cuenta, el Instituto col~ 

bora amplia y decididar.icnte con Petróleos Mexicanos en el diseño 

y la realizaci6n de cursos para capacitar al personal de la in-

dustria. En sus 15 años de existencia ha i~partido, en Pctr6leos 

Mexicanos, un total de 14,300 cursos (83) con un personal inte-

grade de 335 instructores, en 26 centros de capacitaci6n distri-

huidos en toda la RepGblica Mexicana, y ha elaborado 1,400 tex-

tos origina1es, de los cuales se han otorgado varios miles de 

copias a los interesados. Asimismo, ha llevado eventos acad6rni

cos con la intervenci6n de expertos de la industria petrolera n~ 

ciona1 y de otras instituciones del pa~s y del extranjero. Dest~ 

can tambi~n cursos de "Alta Direcci6nu dirigidos a los funciona-

ríos de mayor jerarqu~a, enfocados a la capacitaci6n del uso de 

nueva tecnología empleada en el fraccionamiento de gasolina nat~ 

ral para hacerla menos t6xica, as! como a la debida planeaci6n 

de plantas industriales, ingenier~a básica para el desarrollo de 

proyectos de explotaci6n, en los que destacan el diseño de plat~ 

(83) crnco aros de real.izaclonc.c;; de la industria petrolera .. Etl .. PfMEj{, Mihd
co, 1981, p. 36. 
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formas para los campos Akal, /~katan, Nohoc y Ku en la sonda de 

Campeche, todo ello con el fin de reducir los !ndices de accide~ 

tes que pueden suceder en los campos de exp1otaci6n y ref iner!as 

y de esta manera evitar las consecuencias dañinas a la ecología 

marina. Los cursos que se i.I:lparten pueden tener una duraci6n de 

de 1 a 4 semanas o m5s, scgo.n c1 tipo de entrenamiento que sea 

necesario impartir para el uso y Qanteni~icnto del equipo. Estos 

curaos tambi~n inc1uyen ~~todos operativos para las diversas 

emergencias, dominio total del plan de contingencia' y los disti~ 

tos aspectos tGcnicos y prácticos que se presentan en una opera

ción de esta naturaleza; asimisco incluyen un adecuado nivel de 

comprensi6n del proble.raa, pues de esto depende 1a se1ecci6n 

apropiada de 1a estrategia para afrontar una emergencia, ya que 

en muchos casos las acciones ma1 planeadas han producido u~s da

ño que el derrame misco. Desde el punto de vista t~cnico no exi~ 

ten soluciones únicas, puesto que un equipo utilizado para una 

emergencia podría resultar totalmente ineficaz para otra, de ahí 

1a importancia de que e1 personal est~ capacitado para tomar una 

decisi6n atinada. En lo referente a la preparaci6n, Petr6leos ~¡~ 

xicanos ha tenido un importante avance, sin embargo, en virtud 

de que la tecno1og!a asociada a estas operaciones representa un 

alto costo econ6mico, tanto de adquisición como de mantenimiento, 

no cuenta con equipo necesario, de lo que resulta que la capaci

dad de Petr61eos Mexicanos para combatir la contaminaci6n raarina 

por derrames de petr61eo sea insuficiente y no haya tenido un a~ 

to grado de desarrollo. 

Es de vital importancia que el personal que labora en 1a 
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exp1otaci6n de1 petr6leo en la plataforma continental cuente con 

un alto grado de preparaci6n, concientizaci6n y responsabilidad, 

ya que por un error humano puede resultar un accidente que dañe 

inclusive a otros pa~ses, como sucedi6 con el desastre del pozo 

Ixtoc I, localizado en suroeste de M~xico, en la Sonda de Campe-

che, a 94 kil6metros de Ciudad del Carmen. 

Este accidente ha sido el de cayor magnitud registrado en 

la historia de la pcrforaci6n petrolera mar adentro, a causa del 

tiempo empleado para su control: 281 d~as; el derrame se inici6 

el 3 de junio de 1979 y !uc tapon~do el 9 de marzo de 1980. Ade

truis, es el que ha provocado alarma por la posible afcctaci6n al 

medio marino, ya que, de acuerdo con las cifras estimadas por P~ 

tr6leos Mexicanos, durante el periodo antes señalado fluyeron 

del pozo Ixtoc I 1'310,000 de barriles de petr61co. La cifra 

aproximada del crudo derramado durante los dos priceros meses 

fue de 30,000 barriles por d~a (84); este volumen fue decrecien-

do en la medida en que avanzaron los trabajos de obturaci6n del 

pozo, hasta que disminuy6 a 10,000 barriles diarios, y por ú1ti

mo a 1,610 po_r d~a (85). Se cstic6 que, descontando los hidroca~ 

buros quemados, lo evaporado y lo recolectado de la superficie 

del mar, qued6 a la deriva un volumen total de 1,023 barriles, 

que representa un 33% del aceite derramado (86). En los primeros 

d~as del derrame, las manchas de aceite llegaron a tener hasta 

15 ki16metros de longitud y 2 ki16raetros de anchura: se desplaz~ 

ron en el sentido de las corrientes superficiales, las cuales t~ 

(84) Informe de los trabajos realizados para el control del pozo Ixtoc I. 
PENEX, Mfuc.J.CX'>, 1981, p. S. 

(85) Op. cit. p. 11 
(86) "Desprecia PE?-:E>.: los dalos que cuusa su contarni.n.:ici6n" en Revista Pro

ceso, 2 de julio de 1S79, p. 12. 
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vieron como direcciones dominantes oeste-suroeste a partir del 

pozo Ixtoc I y formaron bandas o 1istones de 1ongitudes y anchos 

muy variab1es y formas caprichosas. Para combatir estas manchas 

se utilizaron en for1:1a coordinada todos los sistemas conocidos 

para el combate del dcrr.:unc, cntr~ ellos la dispersi6n mediante 

sustancias quDnicas tensoactivas, aplicadas desde aviones, equi-

pos desnatadores y barcos especiales con una capacidad recolect~ 

ra de 30,500 barriles de petr6leo diario y otra gran parte del 

petr6leo que qued6 a la deriva se dispersó por acción de la pro-

pia naturaleza, tales como el efecto de los vientos y los movi-

mientas de las masas de agua. El aceite dispcrsantc estuvo suje-

to a procesos de degradaci6n acelerada. Una parte del pctr6leo 

se evapor6, otra se oxid6 qu~mica o fotoqu!micarncnte y, fina1me~ 

te, una gran porci6n fue ~etabolizada por microorganiSIJlos exis-

tentes en el fitoplancton. Las áreas afectadas durante los días 

de mayor concentraci6n de aceite en el raar fueron el Golfa de 

Campeche, asr como el área comprendida entre el pozo Ixtoc I y 

las costas de los estados de Tabasco y Veracruz, playas y algu-

nos estuarios como la Laguna de la Mancha, en Veracruz, y las 

lagunas del Carmen, Machona y Mecoacan, en Tabasco. 

Los grandes volCimenes de agua dulce procedentes de los 

r!os Grijalva, Carrizo, Tonal~, contribuyeron notablemente a di~ 

minuir los daños del derrame a la fauna marina en esos estados. 

Los fen6menos climáticos como el hurac~n Henry contribu-

yeron a que arribaran a la laguna del Carmen f ragr.1entos de pe-

tr61eo que se depositaron en las playas del poblado de Santana 

"manchando algunas redes de los pescadores" (87), gracias a que 

(87) Informe de l.os trabajos real.izados para el o::mtml. del. PoZO :rxtoc I. 
PEMEX, MGCico, 1980, p .. 7. 
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en esas zonas hay mucho movimiento de viento y agua con sedimen

tos gruesos y arenosos y al considerable grado de intemperismo 

natural del petr6lco derramado, la presencia de hidrocarburos t~ 

vo un tiempo de residencia muy corto; la presencia de estos hi

drocarburos se not6 principalmente a trav6s de la columna de se

dimentos que quedaron en el mar, sin que llegaran a afectar a 

los bancos ostrrcolas de las mencionadas lagunas. 

Las arribazones de bolas de asfalto tambi~n afectaron va

rias playas, entre ellas la playa de Rancho Nuevo, localizada a 

60 ki16metros al norte de Taopico, en la que resultaron dañados 

algunos cangrejos y otros crust~ceos que tienen ahr su habitat 

normal. La pesca tambi~n estuvo afectada tanto por las restric

ciones que se impusieron a causa de este accidente, ya que hubo 

orden de suspenderla en tres mil millas cuadradas en 1os litora

les de los estados de Campeche y Tabasco, como por las manchas 

de petr6leo que llegaron a San Pedro, La Aguada, Tonalá y Chilt~ 

pee entre otros lugares, que son salidas naturales del camar6n, 

con la consecuente disrninuci6n de este crust~ceo hasta en un 

50%; el promedio diario de captura era e~tre 20 y 30 kilos (88). 

De acuerdo con el informe oficial de Petr61eos Mexicanos, 

en cuanto a los posibles daños provocados por el derrame, se es

tim6 que "los perjuicios registrados por el derrame del pozo rx

toc I, pueden resumirse en el ensuciamiento de playas con mate

rial asf~ltico (residuos de petr61eo), arrojado por el mar a las 

playas turísticas del litoral del Golfo de M~xico, que requirie-

(88) Petr6l.o::> y Fo:>clesarrol.l.o, p. 119. 
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ron de trabajos de limpieza hasta por tres o cuatro ocasiones s~ 

cesivas, asr como e1 pago o reposici6n de redes de algunos pese~ 

dores de las zonas de Alvarado y la laguna del Carmen. (88) 

SegGn la opini6n de algunos de los bi6logos, los posibles 

efectos producidos a la biota marina por este derrame se podrán 

determinar en un lapso de cinco a diez años, en que se sabrá si 

no hubo alteraci6n en las especies acuSticas. Coinciden con PE-

MEX, en que se espera que las áreas contaminadas recuperen rápi-

damente la normalidad debido a las caractcrrstícas de esta zona 

y a su dinamismo para autodepurarsc. (89) 

En lo concerniente a los cf cctos que produjo en la atm6s-

rera, es claro que sr hubo un alto grado de contaminaci6n debido 

a los gases que se expelieron con la quema del petr6leo durante 

e1 tiempo que tard6 en ser controlado; desde que se inici6 el d~ 

rrame hasta que se contro16, escapaban y quemaban a la superfi

cie atmosf~rica alrededor de 1.5 millones de pies ct1bicos de gas 

cada 24 horas. (90) 

En nivel internacional, 1as consecuencias de este derrame 

redundaron en una serie de juicios promovidos en el año de 1979 

por un grupo de pescadores y de personas dedicadas a actividades 

turrsticas del ~rea costera de Texas, Estados Unidos de Norteam~ 

rica, que demandaron el pago de daños y perjuicios ocasionados 

por Petr61eos Mexicanos. Tarnbi~n fue demandada por el Distrito 

de Navegaci6n de Willacy County, por el estado de Texas y por 

Secco Inc., Perforaciones Marítimas del Golfo, S.A. (Permago). 

(88) Op. cit. p. 119. 
(89) Ibidan, p. 145. 
(90) Tanker's Casua.lties Report, 1968-1977. OCMI, LJ::>ndres, Inglaterra, 1978, 

p. 14. 
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Todos estos juicios acumulados se iniciaron ante la Corte Fede

ral del Distrito Sur de Texas, Divisi6n Houston. 

De acuerdo a un análisis, en lo que respecta a 1a proce

dencia de estos juicios, el nagistrado determin6 que "Petr61.eos 

Mexicanos como organismo descentralizado del gobierno de los Es

tados Unidos Mexicanos no est~ sujeto a la jurisdicci6n de los 

tribunales federales o locales de los Estados Unidos de Norteam~ 

rica para resolver sobre las acciones intentadas o que se inten

ten en contra de ese organismo, al descontrolarse la pcrforaci6n 

del pozo exp1oratorio Ixtoc I, en la bahía de Car.tpeche el 3 de 

junio de 1979. Carecen de competencia esos tribunales extranje

ros para conocer de esas acciones." (91) Esta conc1usi6n la ªP2. 

y6 con base en que el estado mexicano nunca fue demandado expre

samente en los juicios iniciados con motivo de este accidente, 

en segundo 1ugar, la perforaci6n del Ixtoc I no fue un acto de 

comercio ni una actividad mercantil desarrollada en o fuera de 

Estados Unidos de NorteamGríca, por lo tanto no le es aplicable 

la secci6n 1605 (a) (5) de la Ley de Inmunidades, ni tampoco la 

1605 (a) (2). Independientemente de lo anterior el art~culo 17 

de la Ley Orgánica de PEMEX, previene que cualquier controversia 

en que PEMEX sea parte, ser~ de la competencia exclusiva de los 

Tribunales de la Federaci6n, tal como lo ordena también el art~

culo 104, fraccidn III de la Constitucí6n Federal. Ader.i~s, pun

tualiza que no existe tratado alguno que defina el foro compete~ 

té para resolver sobre responsabilidad civil que pudiera derivar 

(91) Revista del Tribunal. Fiscal de la Fcde.raci6n. ~=- p. 330 
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de contarninaci6n provocada por el descontrol y derrame de pozos 

petroleros en 1a plataforma continental de cualquier pars, dado 

que en ninguna de las convenciones ratificadas por el senado me

xicano sobre contaminaci6n ~ar!tima de hidrocarburos (la de Bru

selas del 29 de novicr.ibrc de 1963, la de Londres del 29 de di

ciembre de 1972, la de Ginebra de 1958 y la del 16 de diciembre 

de 1966), se encuentra no~a alguna sobre la jurisdicci6n de los 

tribunales para conocer y resolver rcclaraacioncs contra gobier

nos o empresas p~blicas de cualquiera de las partes signatarias. 

Independientemente de la af inaaci6n bien fundamentada del Magis

trado en cuanto a que los tribunales federales estadounidenses 

no tienen jurisdicci6n para conocer acciones y determinar la re~ 

ponsabilidad civil de PEMEX, es difrcil saber a ciencia cierta 

el grado real de los posib1es daños ocasionados por el derrame 

del pozo Ixtoc I, ya que debido al trasfondo polrtico que tuvo 

ese derrame, la informaci6n oficial proporcionada por PEMEX fue 

tendiente a minimizar los daños y 1os peri6dicos y revistas asr 

como instituciones norteamericanas a exagerarlas; y en cuanto a 

las declaraciones hechas ante la opini6n pGblica por los enton

ces funcionarios, son poco crerbles y en ocasiones resultan has

ta risibles, como la que manifestara el gobernador de Tamaulipas, 

Enrique Cárdenas Gonz~lez, quien reiter6 "que el petr6leo derra

mado por e1 Ixtoc I no perjudicará la fauna marina, pues la man

cha no ha entrado a las lagunas ni al rro Pánuco y poder.los decir 

que ya pas6 por ahr, y por lo que respecta al turismo no lo ahu

yentará ya que no es ~poca de turismo ahorita, por la cuesti6n 

de los nortes, ya inclusive var~os a entrar en 1a 6poca de turis-
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mo, pero el turismo es local, y vuelvo a decir, casi por lo gen~ 

ral todos estamos acostumbrados al chapo que le llamamos naso-

tras, que al entrar a la playa siempre ha sido la caracter.t:sti-

ca de Tampico. Asr que una manchita m~s o una rnanchita menos no 

nos daña." (92) Y en una afirmaci6n que hizo ante los periódicos 

locales dijo que: "como los hidrocarburos son ricos en proteínas, 

el accidente del Ixtoc I antes que perjudicar a la fauna marina 

del golfo, producir~ pescados gordos y cachetones." (92J Estas 

opiniones, bastante criticables, fueron objeto de especulaciones 

y manipulaciones amarillistas por parte de los medios infonnati-

vos. De acuerdo a lo investigado en este trabajo, en cuanto al 

comportamiento del petr61eo en el mar, es claro que hubo un ele-

vado ~ndice de contaminaci6n que afcct6 tanto a la vida marina 

como a la pesca y a quienes viven de ella. 

Ante la amenaza de posibles derrames, es importante que 

Petr61eos Mexicanos revise su tecnoloq.fa a travl!s del .Instituto 

Mexicano del Petr61co, para que efectGen investigaciones sobre 

t~cnicas de perforaci6n, tales corno: 

I Barrenas de pcrforaci6n de mayor duraci6n que reduzcan 

el ntímero de veces que hay que sacar la tuber~a; 

II Instrumentos que midan la presi6n en el frente de la 

barrena y que permita al personal reaccionar más r~p~ 

darnente en caso de peligro; 

III Separaci6n de las cabezas de los pozos y rediseño de 

plataformas con varios de 6stos, para evitar que un a~ 

cidente afecte a m~s de uno; 

(92) Revista Proceso, Nún. 145, 13 de agosto de 1979, M1D<i=, p. 10. 
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IV Insta1aci6n de los cabezales que controlan a los pre

ventores en lugares distantes y bien protegidos, para 

repararlos aún despu~s de perdido el control del pozo. 

V Uso de sistemas para medir fluctuaciones stíbitas de 12 

do hasta de un barril; 

VI Entrenamiento de personal con avanzadas técnicas de s~ 

rnulaci6n y supervisi6n; 

VII Desarrollo de nuevas tecnologras de perforaci6n autom~ 

tizadas con el fin de eliminar los frecuentes errores 

humanos; 

VIII Mecanismos semejantes a las cajas negras empleadas en 

los aviones, que proporcionen un registro de las fallas 

que provocan cualquier accidente. 

Independientemente de todas estas investigaciones sobre 

tecnología de pcrforaci6n, es necesario se concicntice tanto al 

personal t6cnico especializado como al de apoyo sobre la respon-

sabilidad que conlleva el desarrollo de sus actividades, pues un 

error podría ocasionar graves daños. 

En cuanto a Ia contaminaci6n crónica por petr6leo que su-

fre el Golfo de M~xico a causa tlc las operaciones rutinarias 

-deslastre, limpieza pañoles y centinas-, es obvio que debe con-

siderarse su mejoramiento ~cdiante un convenio de nivel interna-

cional que contemple esta situaci6n; adem~s, tiene que obligar-

se a los buques petroleros, cuyos países ratifiquen el convenio, 

a que al arribar a los puertos de altura lo hagan con el agua 

deslastrada, sin importar el tiempo que se utilice en la recep-

ci6n de ésta. En el aspecto nacional, debe destinarse un mayor 

presupuesto para la construcci6n de terminales de abasteciraiento 

y recepci6n, con el objeto de que tengan la capacidad necesaria 
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para que 1as operaciones portuarias se 11even a cabo de la forraa 

más rápida posible. 

Por otra parte, las autoridades competentes (Secretarra 

de Marina) tienen que vigilar el remozamiento constante de los 

puertos para permitir agilidad en las maniobras de carga y des

carga, as~ como 1a limpieza de sus litorales para evitar los gr~ 

mas de a1quitr&n tan perjudiciales a la fauna marina. Se debe t~ 

ner una constante informaci6n de la O.C.M.I., a fin de mejorar 

1as t~cnicas de limpieza y prever los derrames de pctr61co. 

La Secretar~a de Marina tiene que vigilar en forma estri~ 

ta el cumplimiento de los reglamentos respectivos para que los 

barcos que arriben a los puertos tengan su agua deslastrada y 

que de lo contrario, no se les abastezca de carga; y tambi~n de

be revisar que e1 equipo de recepci6n de aguas des1astradas esté 

en 6ptimas condiciones para que efectGe eficazmente 1as tareas. 



CAPITULO V 

EL PAPEL DE LA LEY EN LA PREVENCION DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL POR PETROLEO 



En M~xico, mas con car~cter prof~tico que por el conoci

miento profundo de 1os fen6menos que motivan 1a conta.1&1inaci6n 

de1 medio, c1 Constituyente de 1917, en el artrculo 27 de nues

tra Carta Magna, estab1eci6: 

a) En e1 p~rrafo primero: la propiedad original de la 

Naci6n respecto de 1as tierras y aguas comprendidas dentro de 

los l:únites del territorio nacional. 

b) En e1 tercero: el. derecho de imponer, en todo tiempo, 

a la propiedad privada las modalidades que dicta el inter~s pG

blico .. 

e) En el. cuarto: el derecho de regular el aprovechamien

to de los recursos naturales susceptibles de apropiaci6n, y el 

dominio directo, por la Naci6n, de los bienes del sue1o y de.J. 

espacio a~rcos. 

d) En el. párrafo quinto: enumera las aguas que se consi

deran propiedad de 1a Naci6n, y 

e) En el p~rrafo sexto, sefiala los casos a que se refie

ren los incisos anteriores (el derecho de regular el aprovecha-
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ciento de 1os elementos naturales susceptibles de apropiaci6n y 

el dominio directo del subsuelo y el espacio a6reo), el dominio 

de la Naci6n es inalienable e imprescriptible, y la explotaci6n, 

el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por 

los particulares o por las sociedades constituídas en las leyes 

mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorga-

das por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condi-

cienes que establezcan las leyes. 

Es decir, que ya con anterioridad se dictaron las posi-

bles bases para legislar y reglamentar el uso, el aprovechamien-

to y la explotaci6n de todos los bienes que constituyen el cedio 

ambiente, o sea: el aire, el agua, el suelo; pero sin tener una 

visi6n de lo que más adelante fuera a suceder, ya que dichas ba-

ses fueron un tanto escasas; mas sin embargo, se legisl6 y pro-

mu1g6 la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contar.iinaci6n 

Ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 

día 23 de marzo de 1971, la que tiene como apoyo constitucional 

la reforr.la a la fracci6n XVI, cláusula IV, del art~culo 73, que 

dispone: 

" ••• Las medidas que e1 consejo haya puesto en vigor en 1a ~ 

=ntra c1 a1=oo1isrn::> y 1a venta de sustancias que envenenan a1 in

dividuo o degradan a 1a especie hunana, as! cx:m:> 1as adoptadas para 

prevenir y canbatir la =ntaminaci6n ambienta1, ser.in dcspu!Ss revi

sadas por el Congreso de 1a 1.lni6n en los c:asos que 1e ~-" 

Así como en los enunciados del. artículo 27 de la Carta Mas. 

na, pero que no habían sido redactados previendo los efectos que 

en el mundo y en nuestro pa!s iban a desencadenar 1os diversos 

tipos de contaminaci6n generados por el hombre, derivados del 
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avance tecnol6gico, industrial y socio-econ6mico. 

A pesar de que la Constituci6n es casuística y específica 

en 1os artículos 20 y 25, referentes al juicio del o~den crimi

nal en el primero, y en el segundo a la rector~a del desarrollo 

nacional, en que el Estado es el rector del desarrollo correspo.!! 

diente para que 6stc sea integral y fortalezca la soberanía na

cional y el rég.imen democrático; no es específica ni casuística 

en el artículo 73, fracción XVI, c1~usula IV, en la materia de 

medidas adoptadas para prever la contaminaci6n ambiental, no 

plantea ni señala los casos de contaminación del ambiente (aire, 

tierra y agua) para preservar la dcstrucci6n de los elementos n!!_ 

turales. 

La gesti6n ambiental en México se inicia a partir de 1971 

con 1a promulgaci6n de la Ley Federal para Prevenir y Controlar 

la Conta.minaci6n Ambiental- Hasta entonces, las preocupaciones 

vinculadas a la conservaci6n y defensa del medio ambiente no se 

hab~an torna.do en cuenta para legislar sobre el particular. Antes 

de este ordenamiento no habra referencias a la materia ambiental 

y las disposiciones existentes Cínicamente se limitaban a la reg~ 

1aci6n y manejo de los recursos naturales del suelo y del subsu~ 

lo considerados de intcr6s pQblico. A partir de dicha ley, se r~ 

gistraron avances notables en la legislaci6n ambiental y en la 

creaci6n y funciona.r.iicnto de instancias y mecanismos administra

tivos responsables de ap1icaci6n y cumplimiento_ 

La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminaci6n 

Ambiental fue importante para su 6poca, aunque s6lo fuera por su 

carácter informativo y educativo, ya que los temas del medio arn-
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biente eran re1ativaP.iente desconocidos, y más aún, los derivados 

de la explotación petrolera, debido a que en ese entonces, el 

desarrollo de Petr61eos Mexicanos no había alcanzado una produc

ci6n de hidrocarburos que le permitiera la incersi6n del aparato 

productivo nacional al sistema econ6mico mundial de la energía, 

raz6n por la que esta ley se rcf iere al petr61eo como un agente 

contaminante más, sin que profundice en tan importante problema. 

Entre 1972 y 1977, se descubrieron importantes provincias 

de hidrocarburos en el norte y sur del país, que elevaron las r~ 

servas petroleras de MGxico a cifras sin precedentes, convier

tiendosc en una naci6n con un gran potencial económico, situa

ci6n que no estaba prevista por el legislador. 

E1 inesperado auge pctro1ero propici6 la creaci6n de una 

infraestructura no planificada, la que conjuntamente con las ac

tividades de desarrollo y explotación petrolera, trajeron como 

consecuencia un exceso de ef cctos ambientales adversos a las 

áreas donde se efectuaron. La contaminaci6n de los hidrocarburos 

se agregó a la ya existente originada por la creciente industri~ 

1izaci6n, el considerable aumento de veh~culos, el empleo m~s 

frecuente de plaguicidas y de sustancias susceptibles de alte

rar el equilibrio eco16gico. 

Lo anterior motiv6 que la Ley Federal para Prevenir y Co~ 

trolar la Contaminaci6n Ambiental fuera abrogada por la Ley Fed~ 

ral de Protecci6n al J\mbientc, publicada en el Diario Oficial 

del 11 de enero de 1982, en la que se subsanan los errores de r~ 

dacci6n de algunos cap~tulos, y se cubren las lagunas que hubie

se dejado la ley de 1971, al precisar y ampliar las facultades 
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de la Secretarra de Salubridad y Asistencia Ptib1ica como direct~ 

ra de la pol~tica ambiental; sin embargo, por los diferentes e~ 

bios de tipo administrativo y socio-econdmico fue reformada por 

decreto presidencial publicado en el Diario Oficial del 27 de 

enero de 1984. (93) 

La nueva ley involucra avances i.r.lportantes y profundos en 

re1aci6n con ou predecesora la Ley FC!dera1 para Prevenir y Con

trolar la Contaroinaci6n Ambiental, de 1971. Basta mencionar al 

respecto las disposiciones que complementan las facultades fede-

rales para evitar que se realicen obras p!iblicas o privadas que 

contaminen, erosionen, degraden o destruyan los suelos. Asimismo, 

la competencia atribuida a la Sccretar!a de Desilrrollo Urbano y 

Ecologra para que proponga al titular del Ejecutivo Federal 1a 

pub1icaci6n de declaratorias GObre la 1ocalizaci6n, la extcnsi6n 

y las caracter~sticas de las ~reas o regiones que requieran de 

protección, mcjoram.icn'l.o, conservaci6n y restauración de sus co.!!. 

dicioncs ecol6gicas, as~ como el que se hayan elevado justifica-

da y ostensiblemente los montos de las sanciones, y haber esta-

blecido los 11runados ~a~as-multas" que permiten actualizarlas en 

forma automática con el aw:iento de los salarios, ante el proceso 

inflacionario mundial .. De estn forn1a se cvi ta el tener que modi-

ficar las leyes en forma peri6dica, porque las sanciones pecuni~ 

rias se tornar~an irrisorias. Otra innovaci6n trascendente es el 

prever sanciones de prisi6n para algunas conductas catalogadas 

como delitos imprudcnci·alcs o culposos, hechos en los que se ad-

(93) En estas refonnas se dcrogru:on ele los 13 capítulos que contenía la Ley 
de 1982, el s6ptino y el octavo • .AdaTás de refonnar los artículos que 
contenplaban a la Secret.:irla da salubridad y Asistencia PGhlica, por la 
Secretaría de Desarrollo urhln::> y Ea>logía, dependencia a la que le ~ 
pete la aplicaci6n de la Ley de la materia. 
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vierte que se han tenido en cuenta acciones de cornisi6r.. y ooisi6n 

y que la conducta no s6lo se conteJ,1pla como delito de resultado, 

sino tarnbi~n como delito de mero pe1igro. Considero ace:tadas e~ 

tas disposiciones porque abarcan las distintas modalidades del 

ilícito que no necesariamente requieren un resultado. 

Con todos los avances señalados debe destacarse en contr~ 

partida que la ley en mencí6n no cumple con uno de los objetivos 

que ~sta se propone y que es el control sobre los contaminantes 

y las causas reales que los originan y que afectan al medio am-

biente, prop6sito que se enuncia en el art~culo lo., que a la l~ 

tra dice: 

..... Las disp:>Sicioncs de esta I.ey son de orden p(iblicx:> e inter(!s so

cial., rigen en tcrlo el territorio nacional y tienen ¡::or objeto esta

blcce..r las 110nnas para la CXJinscrvaci6n, rrcjoramicnto y rcst:auraci.6n 

de1 meclio ambiente, de los recursos que lo integ-ran, y para 1a pre

vcnci6n y mntrol sobre 1os cont:ani..nantcs y 1.:1..s causas roalcs que 
los originan." 

Si partimos de que para los efectos de la ley se conside-

ra por "Control: la vigilancia, inspecci6n y aplicación de medi-

das para la conservaci6n del ambiente o para reducir y, en su e~ 

so, evitar la contaminaci6n del mismo." (Art. 4) He de señalar 

que la vigilancia e inspecci6n del estricto cumplimiento de las 

normas que rigen la protecci6n del ambiente, son facultades de 

1a Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como organismo d~ 

)rector de la po1!tica ambiental, y para efectuar dicha cisi'6n se 

coordinará con las Secretarfas de Agricultura y Recursos Hidrtiu-

licos y de Salubridad y Asistencia, "as! como las dem:'.'is.¡icpende_!!. 

cias del Ejecutivo Federal, en el Smbito de sus respectivas com-
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petencias ... (Art. 5) Al permitir 1a participaci6n de todas las 

secretarras de estado que conforman nuestra administraci6n pab1~ 

ca, la atribuci6n que originalmente 1e había sido conferida a 1a 

precitada secretaría, se diluye en una diversidad de criterios y 

opiniones sobre aspectos técnicos que redundan en el entorpeci

miento y limitaci6n de su actuaci6n. Cuando que lo correcto se

rra que sólo en casos en que dicha dependencia no contara con 

los recursos econ6micos y humanos para efectuar su funci6n, se 

auxiliara de sus similares, y por citar un ejemplo, nos referi

mos al control de la contaminaci6n de las aguas marinas, en la 

que por razones obvias intervienen las secretarías de Marina, c2 

municaciones y Transportes, y Pesca, en virtud de que tienen los 

medios adecuados para llevar a cabo una vigilancia efectiva_ 

Por lo que toca a aspectos cicnt~ficos y t~cnicos como la 

fijación de las condiciones de los vcrtimcntos de aguas residua

les en las redes colectoras, cuencas, cauces, vasos y demás de?§. 

sitos o corrientes de agua y, la deterr:iinaci6n de los requisitos 

que deben reunir las obras o instalaciones de depuraci6n de aguas 

residuales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debería 

asesorarse de otras instituciones que no dependan del Ejecutivo 

Federal 1 como son las científicas y educativas, y cuyo asesora

miento fuera obligatorio, a fin de que la vigilancia se hiciera 

con conocimientos y con e1 personal idóneo. 

Son de advertirse tres aspectos, en lo que a la "aplica

ci6n de medidas para la conservaci6n del ambiente o para reduciE 

lo y, en su caso, evitar ia contaminaci6n del mismo" se refiere; 

el primero a1udc a materia de protección del suelo, tanto la ley 
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abrogada como la vigente, seña1an una futura reg1amentaci6n que 

nunca se ha dictado (94), a pesar de que han pasado m4s de diez 

años de la legis1aci6n sobre protecci6n del medio ambiente; se-

gundo, existen referencias a disposiciones y reglamentaciones 

que no se han emitido, cuando la ley actual trata de la protec

ci6n del medio marino (95), y de los suelos en materia de dese

chos sólidos y basuras (96) que son de urgente reglamentación 

s~ existe el prop6sito de ejercer medidas eficaces, y, tercero, 

que es el más trascendente -segG.n nuestro criterio- por ser tema 

de este trabajo, el de la ausencia de una rcg1amentaci6n que co~ 

trole la contaminaci6n que origina el petróleo. 

LO antes expuesto no significa que las disposiciones con

tenidas en la 1cy analizada no regulen la poluci6n del medio en 

sus tres formas: aire, tierra y agua, ni que tampoco ejerzan co~ 

trol sobre los contaminantes y las causas que los producen, sino 

que estas normas por su carácter general a1uden a los polucionaE 

tes en forma imprecisa, como se desprende del artículo 3o. que 

se transcribe a continuaci6n: 

(94) 

(95) 

(96) 

rey Federal para Prevenir y =nt=lar la Oontaninaci.6n l'<tlbiental, 1971 , 
ArU:culo 25, "Las personas f1'.sicas o morales que aprovechen o dispongan 
de 1os residuos s61.idos o basura, deberán hacerlo con sujeci6n a la ~ 
glanentaci6n que al efecto se dicte.• 
rey Federal de Pl:Otec=i.6n al J>robiente, Artlculo 35, "Teda pe>:90na f1'.si
ca o noral, públic:.:l o privada, que re.a.lice actividades ¡:or las que se 
genere, al.maccnc, recolecte, transporta, trate, o disponga de residu:>s 
s6l.idos y de residuos de naturaleza pel.igrosa o potencialmente peligro
sa, deberá sujetarse a las rv::irms y disposiciones que para tal efecto 
se expidan. " 
Ley Federal de Protccci.6n al 1\mbiente, Articulo 30, "La secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ea:>lC>g"!a, resolverá sobre las solicitu:les de auto
rizaci6n para descargar agu.a.s residuales o cualquier otro ti¡::o de res.!_ 
duos en aguas marinas, fijfuldosc en cada caso las corrl.iciones y trata
miento de l.as agu.:i.s o residuos, de acuerdo al regl¿mcnto r~ivo. 
Ley Federal de Protccci6n al hnbientc, Art. 37~Páiiafo 2o:LDS prooe
sos iOOustrialcs que generen rcsidu:>s de lenta dcgrad..::ici6n, ~ pl..ást±._ 
ms, vidrios, aluni.n.io y otros materiales similares, se ajustarán al 
reglamento que al efecto se expida. 
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" ••• serán notivo de prevenci6.n y aontro1 ¡::or parte de1 Ejecutivo Fe

deral los cxmtami.nantes y sus causas, cualesquiera que sean su~ 

dencia y origen, que en fonna directa o ind.i.rec:ta dañen o degraden 

los ecosista:na.s, los recu...-sos o bienes de l.a Nac.i6n o la sa.1ucl de la 

poblaci6n o del paisaje." 

Adem:i.s en las hip6tesis normativas sobre la protecci6n a!_ 

mosf~rica, de 1as aguas, del medio marino, de 1os suelos, se es-

tab1ecen prohibiciones tales como: " ••• expeler o descargar con-

taminantes que alteren la atm6sfera." " ••• descargar sin su pre-

vio tratamiento en las redes co1ectores, rros cuencas, vasos y 

demás dep6sitos de corrientes de agua o infiltrar en terrenos 

aguas residuales que contengan contaminantes, desechos de mate-

rias radioactivas o cualquier otra sustancia." " .... descargar sin 

su previo tratamiento, en las aguas marinas sustancias o dese-

chas de cualquier tipo, as! como aguas residuales que contengan 

contaminantes." " ••• queda prohibido descargar, o depositar, o 

infiltrar contaminantes en los suelos." (97) 

Del contenido del numcra1 invocado, en pr.ir.lcr orden, asY 

como de las hip6tesis normativas referidas, se infiere que la 

ley engloba en un sentido araplio bajo la denominaci6n de contarn~ 

nante a cualquier materia, sustancia, sus combinaciones o deriv~ 

dos, que por el s6lo hecho de a1terar los elementos ambientales 

o la salud humana serán objeto de prcvenci6n y control, por ser 

ajenos a la propia naturaleza. 

Por tanto, de la interpretaci6n del artículo Jo., y cons~ 

derando que el pctr6leo es un agente t6xico por su naturaleza, 

(97) Ley Federal de Protecci6n al J\r:lbiente, art:ículos 17, 21, 29 y 34. 
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que afecta al ambiente en sus tres elementos esenciales para la 

vida -agua, tierra y aire-, que tiene corao causa originadora a 

la industria que lo procesa y transforma para obtener sus deriv~ 

dos, se desprende que las normas de la Ley Federal de Proteccidn 

al Ambiente le son aplicables como un agente polucionante produ~ 

to de la creciente industrialízaci6n. 

El ordenamiento legal al encuadrar este recurso no renov~ 

ble dentro de los demás contaminantes, no lo controla adecuada~ 

mente, pues establece medidas que no regulan aspectos como las 

fuentes que expelen hlUDOS y polvos a la atm6sfcra. Si bien es 

cierto que la ley en el cap~tulo II, art~culo 18, inciso a), se

ñala a las refinerías como fuentes artificiales fijas emisoras 

de contaminantes atrnosf6ricos, tambi6n lo es que la misma alude 

Gnicamente a una de las etapas que conforman la industria petro

lera, pues 6sta no tan s6lo comprende a las rcfinerras, sino t~ 

bién a las petroqu!micas y a las etapas primarias para la obten

ci6n de hidrocarburos, como son la cxploraci6n y explotaci6n que 

en su desarrollo originan lodos y polvos que dañan en forma di

recta los ecosistemas; por lo tanto éstas Gltimas deber~an estar 

comprendidas dentro de las fuentes fijas~ 

No basta el que la ley enuncie en el p~rrafo II del artr

culo 22 que "para descargar aguas residuales deberán construirse 

las obras e instalaciones de tratamiento que sean necesarias a 

juicio de la Secretarra de Desarrollo Urbano y Ecología en coor

dinaci6n con otras dependencias del Ejecutivo Federal", puesto 

que, en atenci6n a que ya se conocen los grandes volGmenes de 

agua que se utilizan en las refinerías, pctroquímicas y platafoE 
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mas marinas, deben fijarse para cada una de estas actividades 

las caracter!sticas y requisitos que deben reunir las obras e 

instalaciones de tratamiento de aguas residuales, para as! poder 

instrumentar planes de inspecci6n peri6dica, a fin de verificar 

que dichas obras se encuentren en 6ptimas condiciones. A1 con

templar estos requisitos en forma expresa en 1a ley, se evita

r~a que fueran cambiados de acuerdo a la situaci6n po1!tica y 

ccon6mica que impere en cada sexenio. 

Otro aspecto que no se observa, es la obligación de que 

los puertos de altura -Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Pajaritos, 

Lerma y Progreso-, cuenten con suficientes servicios auxiliares 

de deslastre para recibir el agua deslastrada de los buques que 

arriban a ellos para cargar hidrocarburos u otros productos quí

micos. Tampoco se establecen medidas que regulen las operaciones 

rutinarias de los petroleros -como son el 1avado de pañoles y 

centinas, así como del buque-, a efecto de que el agua de mar 

utilizada en estas operaciones sea regresada a este cauce recep

tor libre de agentes contaminantes. 

En suma, escapan de un control efectivo cada una de las 

actividades que abarca la industria petrolera: la exp1oraci6n, 

explotaci6n, refinaci6n, transporte, almacenamiento, distribu

ci6n del gas, del petroleo y los productos que se obtengan de la 

refinaci6n de ~stos, funciones que en mayor o menor grado alte

ran el equilibrio ecol6gico, y de las que únicamente se han reg~ 

lado aspectos parciales como los rn~xirnos y mínimos tolerables de 

humos y polvos en la atm6sfera, y las cantidades de GUstancias 

t6xicas que podr~n ser descargadus en los vasos y cuencas rccep-
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toras, de conformidad con los reglamentos respectivos. (98) 

Además, la ley señala que 1a secretar~a de Desarrollo Ur-

bano y Ecologra, para e1 control de los contaminantes, puede 

adoptar como medidas de seguridad la clausura temporal, parcial 

o total de la fuente contaminante (Artículo SS, párrafo II). En 

lo que se ref ierc a la industria petrolera como fuente contami-

nante, estas medidas deberran ser previsoras m~s que sancionado

ras, es decir, que se planifique la construcción de los nuevos 

centros petroqu~icos y de rcf inaci6n fuera de los conglomerados 

urbanos, as~ como para su autorizaci6n se exija el certificado 

de impacto ambiental, en el que se consideren los posibles daños 

que se va a ocasionar a la ecologra y c6mo se va a garantizar el 

minimizarlos. 

Aunado a lo anterior, en el artrculo 56 se especifican 

las sanciones econ6raicas a que se har~ acreedor quien infrinja 

las disposiciones establecidas en la ley, mismas que consisten 

en multas por el equivalente de 20 a 20 mil d~as de salario rnrn~ 

mo vigente en el momento de la infracci6n. Sanciones ~stas que 

refuerzan las finanzas públicas, pero que no evitan las dolen-

cías del aparato respiratorio, ni el cuadro de la sobrecarga t6-

xica de la atm6sfera; por tanto, m~s que gravarse a la industria 

petrolera con multas pecuniarias cuando no cumpla con los mínimos 

y máximos tolerables fijados en los reglamentos respectivos, de

ber~a crearse un fondo ccon6mico para dcsconcentrar a las refin~ 

r~as que se encuentran en las ciudades, como la 18 de Marzo en 

(98) Reglamento para la prevenci6n y control de la conta:minaci6n anrosftfu-ica 
originada por la anisi6n de hUTOs y p::>lvos. 
Reglamento para la prevenci6n y control de la cont.CD'n.i.naci6n de las aguas. 
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el Distrito Federal, y establecer una vi9ilancia permanente en 

las refinerías y centros petroquímicos, a fin de detectar los e~ 

sos en que se rebasan 1os nive1es tolerab1es de contaminantes 

emitidos, tanto en 1a atrn6sfera como descargados en las aguas, 

y así corregirlos oportunamente. 

Por otro lado, la responsabilidad pena1 de quien infrinja 

las normas sobre contaminaci6n ambiental, se establece en el ar-

tículo 76 que dice: 

" ••• se ilrp:mdr:i la pena de seis meses a tres aros de prisi6n y muJ. ta 

par el. equivaJ.ente de cincuenta a diez mil. ellas de sal.ario mín.inc ge

neral. vigente en e1 Distrito Federal., al que intencionalmente o par 

~: 

I Expida o descargue =ntamll\al1tes peligrosos que deterioren la a.!:_ 

n6sfera o que provcqucn o puedan pJ:OVOCar daños graves a la salu:i pQ 
blic.a., la flora, la fauna o los ecosistanas; 

II Descargue, deposite o infiltre cont:aninantes peligrosos en los 

suelos• que provoquen o puedan provocar daños graves a la salu:i p(;

bl.ica., la flora, la fauna o los ecosist.anas¡ 

III Descargue, sin su previo t.rat.anie.nto en el medio mari..n:>, ríos, 

C'\lCJlCaS, cauces, va.sos o datlás de¡:6si tos de agua, inc:l uyenjo los si~ 

tenas de ilOO.stecir.tlento de agua o infiltre en suelos o subsuelos, 

aguas residuales, desechos o contaminantes que caucen o puedan cau

sar daños graves a la sal.u:l pGblica, la flora, la fauna o los eco

sistemas; y 

IV ~ anisiones de energj:a tél:r.ti.ca., ruido o vibraciones que~ 

sione:n graves da.Tos a la salud ptlbl.ica, la flora, la fauna o los ~ 

sistemas.º 

En el numeral trascrito no se indican ni el procedimiento 

a seguir para establecer la condici6n econ6mica del infractor, 

como tampoco contra qui6n o qui6nes se procedera en el caso de 

que sean personas morales y, por ende, se dificulta la concreci6n 
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de sanciones. En el caso de Petr6leos Mexicanos, es importante 

que se señalen estos procedimientos para as~ poder fincar respon 

sabilidades y aplicar la ley en forma eficiente. 

De todo lo expuesto se colige que 1a Ley Federal de ProteE 

ci6n al Ambiente, al encuadrar al petr6leo y a su industria en un 

contexto general -como agente contaminante producto de la crecien 

te industrializaci6n- al momento actual en que vivimos, no es su

ficiente, ya que dcspu6s de m~s de diez años de intensiva e.xplot~ 

ci6n de este recurso no renovable, se conocen las consecuencias 

de los efectos adversos sobre el medio ambiente, raz6n por la que 

es necesario que el derecho acoja estos acontecimientos y los re

gule en forma precisa y no como un contaminante m~s. Esto es, que 

se reforme 1a 1ey en el sentido de adicionar un cap~tulo que sie~ 

te las bases de 1as disposiciones que van a controlar la contami

naci6n que origina el petr6leo y la industria que lo procesa. NOE, 

matividad que debe ser desarrollada a través de un reglamento que 

revise a fondo cada uno de los oficios de un coloso industrial e~ 

mo es Petr61eos Mexicanos, con el objeto de que se controlen las 

explotaciones petroleras; se comprometa a esta empresa a que ac

túe con cautela en áreas que requieren sumo cuidado -como es el 

litoral del sureste de M~xico-; se planeen sus actividades con b~ 

seencriterios ecol6gicos; se establezcan procedimientos, métodos 

de restauraci6n y planes de contingencia especiales para cada un~ 

dad del sistema costero; tierras altas, bajas y húmedas, r~os, l~ 

gos, sistemas litorales y en las áreas marinas dar atenci6n espe

cial a las zonas cco16gicas vitales, protcgi~ndolas aún a costu 

de cualquier meta productiva del programa energ~tico; as! como se 
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contemplen acciones orientadas a concientizar tanto a los diri-

gentes de esta ecpresa como a los ingenieros, personal ca1ifica-

do, obreros y habitantes de las localidades respectivas, de la 

importancia de preservar el medio ambiente. 

En resumen, tanto las disposiciones que se establezcan en 

la ley como en el reglamento, deben normar las actividades de P~ 

tr6leos Mexicanos, salvaguardando el ambiente de las zonas donde 

se efectGen, aun a costa de cualquier presi6n productiva del pr~ 

grama de energ6ticos. oc esta forma la Ley Federal de Protecci6n 

al Ambiente cumplirá con uno de los objetivos que se propone y 

que es el control de los contaminantes y las causas reales que 

los originan y afectan al medio, y se cristalizar~ su Glti.mo y 

6ptimo fin que es y ser~ el de alcanzar el mrnirno de contaminan-

tes emitidos por 1a industria petrolera. 

REGLAMENTOS 

Por otra parte, la Ley Federal de Protección a1 Ambiente 

exige para su vigencia una gran variedad de reglamentos secto

r ia1es, a través de los cuales se regulan las diferentes formas 

de contaminaci6n, estos son: 

Regl.ar:ento para J.a Prevenci6n y O:mtrol. de l.a O::mtarninaci6n At:nosf&

rica originada por 1a Elnisi6n de Huros y Polvos (Diario Oficial de 

l.a Federación del. 1 7 de septiembre de J. 971. J • 

Regl.miento para l.a PreVenci6n y O>ntrol. de la O>ntarninación de J.as 

At;JUaS (Diario Oficial. de la Federación del. 29 de marzo de 1973). 

Reg"larrento para la Protccci6n del Ambiente contra la Cbntam.inaci6n 

originada por la Elnisi6n de Ruido (Diario Oficial de leo. Fcdcraci6n 

del 6 de diciembre de 1982). 



167. 

Los dos primeros reglamentos a~n cuando tuvieron su base 

jurrdica en los artrculos 1, 2, 3, 5 y 9 de 1a Ley Federal para 

Prevenir y Controlar 1a Contaminaci6n Ambiental, por disposici6n 

del artrculo tercero transitorio de la L~y Federal de Protecci6n 

al Ambiente, seguir~n aplic~ndose en lo que no la contravengan 

hasta en tanto se expida la nueva reglamcntaci6n. 

Los reglamentos citados contemplan disposiciones que reg~ 

lan aspectos parciales de la industria petrolera, como se des-

prende del an~lisis de cada uno, mismo que se expone a continu~ 

ci6n: 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

ATMOSFERICA ORIGINADA POR LA EMISION DE HUMOS Y POLVOS 

Se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de 

septiembre de 1971, posteriormente se rcfonn6 el 22 de diciembre 

de 1975; regula la contarninaci6n de la atrn6sfera producida por 

la emisi6n de humos y polvos. 

El ordenamiento legal en cita, contempla a las refiner~as 

-entre otras industrias- como fuentes a las que hay que otorgar-

les una cspcciill atenci6n; sin embargo, las Cínicas disposiciones 

que se refieren en concreto al control de contaminantes origina-

dos por los procesos de refinaci6n, son las que se estipulan en 

el artículo 29 que a la letra dice: 

" .... En toda operaci6n, proceso o actividad industrial en que sean 

usados cx:mbustibles derivados del petr6lo::> para calentamiento indi

recto y los prcxluctos de cx:mb.lsti6n no est&l en contacto di.recto con 
los materiales del proceso, con cupacidad igual. _o mayor de 63 millo-
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nes de kil.oca.J.orías ¡::ar OOra, ro se pe..x:rni ti.r:S una an.isi6n mayor de 

45 granos de polvo par cada mill6n de kilocalorlas por rora. Para 

i.nsta1aciones de capacidad neror a los 63 millones de kil.ocalorías 

por hora, no se pcDnitir:i una anisi6n mayor de 80 granos de polvo 

¡:or cada millón de kiloca.lorías par hora.• 

En e1 numeral transcrito se señalan las cantidades de ex-

pu1si6n de polvo permitidas en los procesos de rcfinaci6n, acti-

vidades que no incluyen las operaciones petroqurmicas, ni 1as 

que emiten cenizas y hollín; procesos industriales que 5C cons-

triñen a las disposiciones generales, corno se indica en el artr-

culo 28 que a la letra dice: 

" ••• 'lbda opcraci.6n, proceso o actividad industrial para calentaniE;!l 

to i.ndin=to, en los cuales los productos de a:znbusti.6n no estén en 

contacto~ con los materia.les del. proceso, deberá tener los 

dispositivos ncccsa.rios para una correcta cr.:rnbust.i6n, con objeto de 

reducir 1a fuz:maci6n y e:xpu.l.si6n a la atm6sfera, de part!culas s6li

das a::m:> hollín, cenizas y otros oontami.nantes a l.os 11'.mitcs sciial.a

dos !X?F este n:glanento. 

Es decir, que la Sccretarra de Desarrollo Urbano y Ecolo-

.gía, como autoridad competente que es (99), fija para cada oper~ 

cidn industria1 1os niveles permitidos en la cmisi6n de hwnos y 

polvos; y para e1lo se apoy~ en los 1rmites establecidos en 1as 

dos tablas de polvos y gases contempladas en el art~culo 21; asr 

como para la expulsi6n de humos provenientes de equipos estacio-

narios de combusti6n -chimeneas-, basa su evaluaci6n en la esca-

1a conocida como Carta de Ringelmann. Considero que para un con-

trol efectivo de los polucionantes que se expelen a la atrn6sfera 

por la industria petrolera, se debe indicar para cada uno de sus 

(99) Facultad que se señala en la fraoci.6n IV, dc.l articul.o So. de la Ley Fe
deral de Protecci6n a1 Ambiente. 
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procesos industriales los niveles máximos que deben observar, y 

asr se proporcionaría a 1a autoridad competente los lineamientos 

para determinar esos niveles. 

Por otra parte cabe destacar que en e1 artículo 28 se es

tipula la ob1igaci6n de que en toda operaci6n industrial para e~ 

lentamiento indirecto, deber~ tener los dispositivos necesarios 

para una correcta combusti6n; sin embargo, dicha disposicidn re

sulta ser enunciativa puesto que en los numerales subsecuentes no 

se indica cu~les son esos "dispositivos" ni las condiciones que 

deben reunir para minimizar la emisi6n de contaminantes. 

Asimismo, el reglamento adolece del procedimiento al que 

se sujetará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en la 

expedici6n de licencias para el establecimiento de nuevas indus

trias o para la ampliación de las instalaciones de las existen

tes, ya que s6lo alude en el art~culo 8 a 1os requisitos que de

ber~ comprender el estudio que se someterá a la precitada depen

dencia para la obtcnci6n de dicha licencia. sin que se indique 

en qué va a consistir e1 análisis de los mismos y qué equipo an

ticonta.minante debe tener la industria para garantizar un m~nimo 

de contaminantes expelidos en la atm6sfera. 

Además, el reglamento en cita mantiene preceptos deriva

dos de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental. de 1971, ya derogada, por tanto debe adecuarse a la 

actual ley de la materia, para ejercer un eficaz control sobre 

las fuentes contaminantes. 
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Este reglamento se di6 a conocer por primera vez en el 

Diario Oficial de la Fedcraci6n publicado el 29 de marzo de 19~3, 

despu~s fue reformado en dos ocasiones; 1a primera publicada el 

22 de diciembre de 1975, y la segunda el 12 de junio de 1984. 

Como ya se ha mencionado en el desarrollo de este cap~tu-

1o, la ley de la materia se refiere a la prevcnci6n y control de 

la contaminaci6n originada por las descargas residuales provcnie~ 

tes de las actividades industriales en general; por ende, la re

glamentación en comento, no indica normas que regulen en concre

to la poluci6n de las aguas de desecho que tuvieron su origen en 

los diferentes procesos de la industria petrolera, tales como r~ 

finaci6n, petroqu~mica, movimientos de productos y servicios ge

nerales, actividades que al ser consideradas ~l igual que otras 

operaciones industria1es,se constriñen a las disposiciones gene

rales contenidas en e1 reglamento en cita, instrumento legal que 

tiene por objeto prese~-var y restaurar la calidad de los cuerpos 

receptores -r~os, cuencas y estuarios-, a trav~s de las medidas 

que establece para regular la prevenci6n y control de la conta

minaci6n originada por descargas de aguas residuales provenien

tes de usos dom~sticos e industriales, y a éstas Qltimas he de 

referirme para señalar en qu6 consisten dichas disposiciones. 

Las medidas sobre prevención de la po1uci6n, indican el 

procedimiento que tiene que llevarse a cabo para preservar y re~ 

taurar la calidad de los cuerpos receptores, mediante el trata-
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miento de las aguas de desecho y la determinaci6n y cwnplimiento 

de las condiciones particulares de las descargas de las aguas 

residuales. Asimismo, se estipula la ob1igaci6n que tienen los 

propietarios, encargados o representantes de establecimientos, 

servicios o instalaciones pGblicas o privadas, de registrar las 

descargas de aguas de desecho ante la Secretar~a de Recursos Hi-

dr~ulicos y Obras Pfiblicas (100), dicho registro tiene como fin~ 

lidad contribuir a los estudios para determinar la calidad de 

los cuerpos receptores y las condiciones particulares que deben 

reunir las descargas de agua, además de programar a corto y me-

diano plazo los ajustes y planes a que debcr~n someterse estas 

descargas en la rcducci6n de contaminantes. 

Las medidas para c1 control de la contaminaci6n de 1as 

aguas de desecho consisten en que, de acuerdo a 1a clasificaci6n 

que se haga del cuerpo receptor en función de: su uso, su capac~ 

dad de asimilación y de diluci6n -de sustancias polucionantes-, 

su volumen o gasto, asr como, con base en la tolerancia de con-

taminantes fijada en seis tablas que van del anexo na.mero 2 a 

1a 7, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Obras PGblicas em~ 

te un dictamen en el que señala las condiciones particulares de 

las descargas de aguas residuales, y para que los responsables 

se ajusten a ~stas, les concede un plazo, mismo que no podr~ ser 

menor de un año, ni mayor de tres; las condiciones indicadas en 

cada caso, serán modificadas despu~s de transcurridos cinco años, 

si demográfica y ecol6gicamente se requiere, excepto que se pon-

(100) Para el registro de que se habla, dc.00 llenarse una solicitu:l en la que 
se pro¡;x:>rciona el ncrnbre, danicilio, punto de descarga, plan:> dorxle se 
localice el establecimiento, caracter.ística.s físicas, qu:únicas y bacte
rio16gicas de las aguas residuales, su gasto p.rc::rnE:!dio rn.frllrro y rn.."ixino, 
asr cx:~no la desc:ripci6n general de los d.ispc>sitivos o plantas de trata
miento en su caso. 
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ga en peligro la salud humana, en cuyo caso se podrán car.ibiar en 

cual.quier tiempo. 

Lo anterior es ap1icab1e a la industria petrolera, en lo 

que a registro y tratamiento de aguas residual.es se refiere, as! 

como lo del control de las aguas de desecho, para abundar en es

te Gl.timo, he de señalar que las tablas que aluden a sustancias 

como el petr6lco y sus derivados son las nGmcros 4 y 6; a conti-

nuaci6n se transcriben en la parte conducente: 

ANEXO DE LA TABLA No. 4 

d Ningún aceite o producto del petr6loo debe ser descargado en 

cantidades que: 

I Pueda ser det:cctad:> o::rtD una pellcula visible; o 

II Pueda causar manchas en peces y/o organismos invertel:Irados. 

III Fo:cne dep:Ssitos de lodo aceitoso en la costa, ribera o en el 

fondo del cuerpo receptor, o 

'IY Se vuelva t6xic:o. 

ANEXO DE LA TABLA No. 6 

j NingGn aceite o producto del petr6loo debe ser descargado en 

cantidades que: 

I Pueda ser dctcct.xk> c:x:nu una pelicula visible; o 

II Pueda causar manchas en peces y/o organismos irwertebrados. 

III Fo:cne dep:Ssitos de lodo aceitoso en la costa o en el fondo 

del cuerpo receptor' o 

IV se vuelva t6xiex> .. 

El l~mite de tolerancia de las sustancias contenidas en 

las tablas transcritas, se determina mediante bioensayo de flujo 

contrnuo de agua. 
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Por otra parte, considero de vital i~portancia destacar, 

co~o observación, que si uno de los objetivos primordiales de la 

Ley Fedcra1 de Protecci6n al Ambiente es el de controlar los co~ 

tarninantcs y las causas que los producen, y si la industria pe

trolera es una causa que origina contaminaci6n en los vasos re

ceptores, debe, por tanto, otorg~rsele la inportancia que tiene 

como fuente contaminant~ que es, y regularla de acuerdo a sus 

caracter~sticas propias, estipulando criterios sobre los que p~~ 

da fundamentarse la autoridad competente para fijar los límites 

de tolerancia de contaminantes en las aguas de desechos; adel:lás 

de que se indique cuáles son las condiciones de las plantas de 

tratamiento de aguas y qu6 deben tener en todas y cada una de 

las refinerias y centros pctroquírnicos. Asimismo, establecer ce

didas sobre el tratamiento de los lodos de pcrforaci6n de pozos 

petroleros, a fin de evitar que ~stos se sedimenten en los vasos 

receptores. 

REGLAl".ENTO PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE CONTRA LA 

C01'TA."IItlACIOI~ ORIGINADA POR LA EMISIOU DE RUIDO 

El primer regla.I.lento para prevenir y controlar la contaD.,!. 

naci6n ambiental originada por las emisiones de ruido, se publi

c6 en el Diario Oficial de la Federaci6n e1 2 de enero de 1976; 

dicho reglamento se deriv6 de la Ley Federal para Prevenir y Ca~ 

trolar la Contaminaci6n Ambiental, de 1971. 

El ordenamiento legal en cita es de observancia en todo 

el país y su aplicaci6n compete al Ejecutivo Federal a través de 

distintas reparticiones oficiales. Se prcv~ su aplicaci6n por ~~ 
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dio de 1a Secretar~a de Salubridad en coordinaci6n con otras, y 

facul t~ndola para realizar estudios e investigaciones para deterrn.!_ 

nar los efectos molestos y peligrosos en las personas por la co~ 

tarninaci6n ambiental originada por la er:aisi6n de ruidos; la pla-

neaci6n, programas y normas para prevenir y controlar las causas 

de contaminaci6n ambiental originada por la emisi6n de ruido; 

los niveles de contaminaci6n por ruido en zonas industriales, e~ 

raerciales y habitacionales, y, la presencia de ruidos espcc!fi-

cos en 2onas determinadas. 

El nivel de cmisi6n de ruido máximo permisible es de 69 

decibelcs de las 6:00 a las 22:00 horas, y de 65 decibeles de 

las 22:00 a las 6:00 horas. Los establecimientos industriales, 

comerciales, de servicio pCiblico y en general toda edificaci6n, 

deber~n construirse de ta1 forma que permitan un ais1amiento 

acGstico suficiente para no rebasar los lúnites scña1ados. 

El reglamento tambi~n establece disposiciones que abarcan 

1a p1anificaci6n y ejecuci6n de obras urbanísticas, evitando da

ños por eoisi6n de ruidos; s6lo pertaitc la instalaci6n de circos, 

ferias y juegos mecánicos, cercanos a hospitales, guarder~as, e~ 

cuelas, asilos, lugares de descanso y otros sitios ajustándose a 

niveles m~s bajos de 55 decibcles, y marca zonas restringidas en 

forma temporal o permanente en ~reas colindantes con centros ha~ 

pitalarios o similares. Existen disposiciones expresas para aut~ 

rizar la ubicaci6n, construcci6n y funcionamiento de aeropuertos 

y hclipuertos p0b1icos y priva<los, Ltcdidas de prevcnci6n para e~ 

presas de transporte ferroviario; niveles un poco más altos para 

el. caso de autom6vilcs, camiones, autobuses, motocicl.ctas hasta 

de 8 decibeles. 
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El reglamento prev~ una car:ipaña de tipo eóucativo a través 

de la Secretarí:a de Educaci6n Pública para prevenir la contamin!!_ 

ci6n por ruido y la rea1izaci6n de investigaciones. La vigilan

cia está a cargo de la Secretar~a de Salubridad, las autoridades 

de tr~nsito (que pueden detener concnt~ncmn.cnte los vehr:cu1os) y 

otras autoridades auxiliares. 

Las sanciones previstas son multas y clausura te&lporal o 

definitiva del estableciQiento contaminador. 

En virtud de que la industria petrolera no es una fuente 

directa que origine contaminaci6n por ruido, no se precisa que 

se le reglamente en forma especí:f ica; esto no significa que se 

le exir.ta de una estricta vigilancia en las actividades en que 

utilice maquinaria que emite este contaminante. 

Por 1o deraás, cabe hacer 1a observaci6n de que e1 reg1a

oento en cita fue posterior a la Ley Federal de Protecci6n a1 A!!! 

biente de 1982, y no se apega en materia de sanciones econ6micas 

a1 sistema de salarios mínimos que contecpla la ley. 

Despu~s de haber hecho consideraciones de naturaleza ge

neral, con el objeto de presentar un panorar.1a de la forr.ia en que 

1a Ley Federal de Protecci6n al Ambiente y sus Reglar.ientos, reg~ 

lan 1a contaminaci6n que origina el petr61eo y su industria, pa

rece conveniente pasar al análisis de la 1egis1aci6n internacio

nal respecto de la contaminaci6n raar!tima por hidrocarburos. El 

examen se reducirá a exponer el objetivo de los principales tra

tados internacionales relativos a la contaminación por pctr61eo, 

de los cuales M6xico ha ratificado seis. 

Los dos primeros son: Convenio sobre el Altamar (Diario 
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Oficial del 19 de octubre de 1966), en el que se confirma de Da

nera oficial e1 estatus y se restringe el ejerCicio de 1a liber

tad de 1os mares en la medida necesaria para respetar otros de 

1a misma libertad. En cuanto a la contaminación producida por la 

exp1otaci6n del suelo marino, se obligó a dictar disposiciones 

para evitar la contaminación de las aguas. De igual modo en el 

Convenio de la plataforma continental del 29 de abril de 1958 

(Diario Oficial de la Federaci6n del 16 <le diciembre de 1966), 

se encuentran obligaciones protectoras muy tenues. 

Los otros cuatro convenios son: Convenio internacional 

para prevenir la contaminaci6n del car por hidrocarburos, 1954 

(Diario Oficial del 15 de octubre de 1971), sus disposiciones 

tratan de suprimir las descargas en el mar de hidrocarburos per

sistentes como e1 petr6leo, el fue1-oi1, diesel-oil pesado y los 

aceites lubricantes, mediante la adopci6n de medidas consistes 

en que 1os puertos de carga tengan instalaciones de rccepci6n 

de agu·a deslastrada, y la adopci6n en los buques petroleros del 

sistema LOT .. 

Convenio internaciona1 re1ativo a la intervención en alta 

raar en caso de accidentes que causen una contaminaci6n por hidr~ 

carburos (Diario Oficial del 25 de mayo de 1966), que se limita 

a las medidas que podrán tomarse en alta mar para prevenir, rait~ 

gar o eliminar todo peligro grave e inminente contra el litoral 

o intereses conexos de los estados ribereños, debido a 1a conta

minaci6n o amenaza de contaminación de las aguas del mar por hi

drocarburos, resultante de un accidente mar~timo u otros actos 

relacionados con ese accidente, a los que razonable~cntc les 
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sean atribuibles consecuencias desastrosas de gran magnitud. 

convenio internacional sobre responsabilidad civi1 por 

daños causados por la contaminaci6n de las aguas del mar por hi

drocarburos (Diario Oficial del 25 de mayo de 1976), en el que 

se establece e1 principio de estricta responsabilidad y prevé un 

sistema de seguro u otra garantra financiera obligatoria que cu

bra los barcos que transportan hidrocarburo a granel como carga

mento. 

Convenio sobre la prevenci6n de la contaminaci6n del rnar 

por vertimento de desechos y otras materias (Diario Oficial del 

16 de octubre de 1975) , por el que nuestro pa~s se obliga a adoE 

tar las ~edidas posibles para impedir la contaminaci6n del ~ar 

por vertimento de desechos y otras ~atcrias que puedan consti

tuir un peligro para la salud humana, dañar los recursos bio16-

gicos y la vida marina, reducir las posibilidades de esparcin1ie~ 

to y entorpecer otros usos lcg!ti~os del mar~ En curnpli~icnto a 

las disposiciones que se derivan del convenio precitado, se cx

pidi6 el Reglamento para prevenir y controlar la contarninaci6n 

del mar por vertimento de desechos y otras materias (publicado 

en el Diario Oficial del 23 de enero de 1979); instrumento legal 

que tiene por objeto controlar y vigilar las descargas de verti

mentos deliberados de materias, sustancias o desechos en aguas 

marítimas jurisdiccionales mexicanas provenientes de buques, ae

ronaves y los que se realicen por estos medios, las plataformas 

y otras estructuras, a trav~s del permiso que otorgue la Secret~ 

rta de Marina a las personas físicas o morales que lo hayan sol~ 

citado, permiso que se otorgar~ en atenci6n al tipo de sustanci~ 
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y a 1a necesidad de efectuar1o; asimismo, en ~ste se señaiará 1a 

zona específica en 1a que deberá efectuarse e1 vertix:iento, y en 

cuanto a 1as p1ataformas u otras estructuras, se estipula que 

deberán transportar sus desechos por barco o aeronave para des

cargar los en e1 1ugar que se les indique para tal efecto. 

De los convenios citados, los que merecen especial menci6n 

son 1os cuatro Gltirnos que versan sobre contaminaci6n del mar 

por hidrocarburos, por lo que es importante destacar 1as dispos~ 

ciones contenidas en ellos y hacer algunas consideraciones a1 

respecto. 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACION DEL MAR POR HIDROCARBUROS 

El presente convenio tiene por objeto que las partes con-

tratantes adopten medidas para evitar que los petroleros que 

arriben a 1os puertos con c1 prop6sito de hacer esca1a, o bien 

para cargar petr61eo, viertan agua hidrocarburada en el mar. Ta-

les medidas consisten en la instalaci6n de receptores de resi-

duos de hidrocarburos en las terminales de carga y descarga de 

crudo, as! como el fomentar el desarrollo de separadores efica-

ces de hidrocarburos y su insta1aci6n a bordo de los buques, los 

que deberán someterse a los requisitos generales que a continua-

ci6n se citan: 

-El =ntenido de hidrocarburos de las aguas descargadas debe ser in

ferior al 11ini.te establecido p.:ira las mezclas de agua e hidrocarbu

ros, definidas en el Convenio en cita. 

-A plena capacidad, el separador debe poclcr operar eficazmente con t2_ 

da mezcl.a de hidrocarburos persistentes y ngu.::i con la que los bu-
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gues puedan tener que tratar ncmnalrrente. 

-E1 .separador dcl::e funcionar de manera satisfactoria en tooas 1as 

ex>n:liciones noDnales de navcgaci6n por mar. 

-E1 funcionamiento del. separador debe ser autcm'itic:o. 

-I.Ds prototipos de scp=-adores proyectados para su instal.aci6n a !:o_!: 

do de los buques, deben ser probados en rel.aci6n a tipos cuyas nor

toa.s no sean inferiores a las establec::i.clas i.ntcrn.1cionalrncnte, y de

ben ser aprobadas por el gobierno de qua se trate. 

Además, se deberá fomentar la difusi6n de uno o varios m~ 

nua1es explicativos para gu~a dc1 personal que sirve a bordo de 

buques matriculados en sus territorios, y del personal de tierra 

encargado de la carga y descarga de hidrocarburos de los buques. 

Estos manuales deber~n detallar las precauciones necesarias para 

evitar 1a contaminaci6n del nar por hidrocarburos. 

Asimisrao-. se prev6 que en los casos en que no pueda proc~ 

rarse de otra manera al personal de los buques y al de tierra i~ 

teresados una cantidad suficiente de manuales que satisfagan es-

tas exigencias, 108 gobiernos dcbcr~n procurar la preparaci6n, 

pub1icaci6n y difusi6n de tales manuales, y deberá procurarse 

que los programas de examen para obtener los certificados de ap-

titud de oficiales de cubierta y de raSquina, traten de los rn~to

dos que perr.titan evitar la contarninaci6n del mar, y del empleo 

del material utilizado a este efecto. 

A pesar de que M6xico cumple con las obligaciones canten~ 

das en este tratado internacional, teniendo en sus puertos de a~ 

tura la infraestructura requerida para recibir el agua deslastr~ 

da de los petroleros que arriban para cargar o descargar crudo, 

no cuenta con suficientes terminales de abastecimiento en las 
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que se reciba el agua deslastrada, y en circunstancias en las 

que hay mucha der.aanda los buques tienen que esperar, aunque nu-

chos de ~stos aprovechan la posibilidad ofrecida por la enmienda 

a este Convenio de 1962, que perr..ite descargar los residuos de 

petr6leo a una distancia de más de cien cillas de la costa. Esta 

descarga de agua deslastrada, aun cuando se haga en alta car, 

contamina fuertemente sus aguas, por lo que es importante que el 

Gobierno ~exicano destine un rnayor presupuesto para que se cons

truyan las terminaÁes de recepci6n que sean necesarias. 

CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA INTERVENCION EN ALTA 

MAH. EN CASO DE ACCID1'."NTES QUE CAUSEN UNA CONTAMINACION POR 

HIDROCARBUROS 

Este convenio tiene por objeto proteger los intereses de 

las poblaciones contra las graves consecuencias de un accidente 

mar~timo que causen un riesgo de contarninaci6n del mar y del li

toral por hidrocarburo~, as! co~o al tarar esas medidas de car~c

tcr e~ccpcional para coclJatir la contaminaci6n, no se lesione e1 

principio de libertad Ce los mares. Para tal efecto, establece 

el procedi.r.liento a que se atendrá un estado ribereño al ejecutar 

su derecho, como sigue: 

Antes de tomar medida alguna, el estado ribereño consu1t~ 

rá con los otros estados afectados por el accidente mar~tirno, en 

particular con el estado o estados cuyos pabe11ones enarbolen. 

El estado ribereño notificará sin demora las medidas que 

se propone tomar, a aquellas personas f~sicas o jur~dicas ~uc, 
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segGn le conste o haya llegado a su conociraiento durante las co~ 

su1tas, tengan intereses que con toda probabilidad quedarán afe~ 

tados por esas uedidas. El estado ribereño tendrá en cuenta totla 

opini6n que le expresen esas personas. 

Antes de to~ar medida alguna, el estado ribereño puede 

iniciar consultas con expertos independientes escogidos de una 

lista raantenida por la Organizaci6n Consultiva ~!ar!tica Intergu

bernamcntal. 

En caso de extrer.1a urgencia que exija la adopci6n inraedi!:!, 

ta de medidas necesarias, el estado ribereño podrá aeoptarlas 

sin notificaci6n ni consulta previas o sin continuar las consul

tas ya iniciadas~ 

Antes de tomar tales medidas, y durante la aplicaci6n de 

las ~israas, el estado ribereño har~ cuanto cst6 a su a1cance pa

ra evitar riesgos a vidas humanas y prestar a 1as personas si

niestradas toda 1a ayuda que puedan necesitar y, scgan proceda, 

faci1itar 1a repartici6n de las tripulaciones de los barcos, sin 

suscitar obstácu1os a la rnisma. 

Las nedidas Gue se tomen en ap1icaci6n del accidente se

rán notificadas sin demora a los estados y a 1as personas f!.si

cas o jurí:dicas afectadas que se conozcan en e1 rnor;,ento del si

niestro. 

Asimismo, señala la obligaci6n de pagar una inder.1nizaci6n 

en e1 caso de que las r,1edidas adoptadas excedan, pues ~stas Ue

ben ser proporcionales a1 daño causado o riesgo previsto. 

El convenio en cuesti6n establece los linea~ientos a los 

que se someterán los estados contratantes en casos de accidentes 
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de derrames de hidrocarburos en el mar; sin embargo, no.estable

ce disposiciones protectoras sobre el contro1 de la contamina

ción originada por el tráfico de petral.eros·, n( _compromete a 1.as 

partes para que reglamenten en forma interna l.as exp1otac~ones 

petroleras en el mar. 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAf':OS 

CAUSADOS POR LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL MAR POR 

HIDROCARBUROS 

Este convenio tiene por objeto adoptar en la escala inteE 

nacional, reglas y procedimientos uniformes para dirimir toda 

cuesti6n de responsabilidad y prever una indemnización equitati

va a las personas que sufran daños causados por la contarninaci6n 

resultante de derrames de hidrocarburos procedentes de los bar

cos. Para tal efecto, el propietario de un barco tiene que garan 

tizar su responsabilidad con respecto a cada siniestro a una 

cuantía 1~rnite de 2,000 francos por tonelada de arqueo de1 bar

co, cuant~a que no excederá en ningún caso de 210 millones de 

francos, a menos que e1 accidente ocurriese co~o resultado de la 

negligencia del propietario, en cuyo c~so t51 no puede valerse de 

los límites tope. Para poder tener beneficio de ellos, e1 propi~ 

tario debe constituir un fondo que represente el 1í~ite de su 

responsabilidad, ya sea a trav~s del dep6sito de una suma o por 

otro tipo de garantías. Asimismo, establece la obligación que 

tiene el propietario de un barco que est~ matriculado en un est~ 

do contratante y transporte más de 2,000 toneladas de hidrocar

buros a granel, de suscribir un seguro u otra garantía financie-
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ra. Se prev~ que para dar un efectivo curnp1iraiento a las dispos~ 

cienes de este convenio, un estado contratante no dará perr:iiso 

de comerciar a ningGn barco que no tenga un certificado que ava

le los riesgos de su carga. 

El convenio citado es de aplicaci6n exclusiva en el mar 

territorial de un estado contratante y las medidas que se to

men para prevenir. o minir.1izar sus daños, est~n constreñidas a la 

responsabilidad civil que pueda resultar de la contaminaci6n del 

petr6leo como causa de un accidente del barco que lo transporta. 

Se limita Gnicamcntc a los gastos incurridos en la protecci6n y 

en la limpieza de las costas .. No contempla daños causados a incl.!_ 

viduos. 

CONVENIO SOBRE LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL MAR POR 

VERTIMENTO DE DESECHOS Y OTRAS f'.ATERIAS 

Tiene por objeto e1 que las partes contratantes procuevan 

individual y colectivamente e1 control efectivo de todas 1as 

fuentes de contar.tinaci6n del medio narino, y se comprometan esp.!:_ 

cialmente a adoptar todas las medidas posibles para impedir la 

contaminaci6n del ~ar por el vertiraento de desechos y otras mat!:_ 

rias que puedan constituir un peligro para la salud humana, da

ñar los recursos bio16gicos y la vida raarina, reducir las posib~ 

lidades de esparcimiento o entorpecer otros usos lcg!tirnos del 

mar, y para tal efecto las partes adoptarán las cedidas necesa

rias, segGn su capacidad científica, t~cnica y econ6mica y cole_s 

tivamente para impedir la contaninaci6n del mar ·por vertimento 
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proveniente de buques, aeronaves, plataformas u otras construc

ciones en e1 mar. 

Aun cuando en el presente convenio se contempla 1a oblig~ 

ci6n de que 1as partes fomenten dentro de los organismos especi~ 

lizados competentes u otros órganos internacionales 1a adopci6n 

de medidas para la protecci6n del medio carino contra la contarn~ 

naci6n causada por hidrocarburos, incluido el petr6lco y sus re

siduos, as~ como los desechos u otras materias directamente der~ 

vados de la exploraci6n, explotaci6n y tratamientos afines fuera 

de la costa, el Gobierno mexicano solamente cxpidi6 un reglamen

to en el que se controlan los vertimcntos en el mar deliberados, 

a trav~s de la obtenci6n del permiso correspondiente para efec

tuarlos, pero no se profundiza sobre el control de los desechos 

provenientes de las plataformas carinas ni el procedimiento que 

deberán llevar a cabo estas estructuras para evitar que los lo

dos de perforaci6n sean vertidos en el mar -cuando debieran ser 

tratados. 

Aunadas alas disposiciones contenidas en los tratados mu~ 

ti1aterales señalados, se encuentran las medidas que derivan del 

tratado bilateral celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y 

los Estados Unidos de Nortean~rica, con fecha 24 de julio de 

1980, (publicado en el Diario Oficial del 18 de mayo de 1981), 

en el que se acuerda la cooperaci6n entre ambos paises sobre la 

contaminaci6n del medio marino por derraracs de hidrocarburos y 

otras sustancias nocivas. Para tal efecto las partes convienen 

en establecer un plan conjunto de contingencia sobre contamir.a

ci6n del medio marino con el fin de dcsarroll.ar medidas que pcr-
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mitan tratar incidentes contill:linantes y de garantizar una respce~ 

ta adecuada en cada caso, que pueda afectar de manera significat~ 

va 1as áreas de1 nar dentro de un área de 200 mi11as naGticas, 

medidas desde 1a l!nea de base, donde se mide el mar territorial 

de cada estado. Este convenio se constriñe a establecer medidas 

para la limpieza de las costas en caso de accidentes de derrame 

de petr6leo y, a la colaboración mutua que puedan otorgarse am

bos pa~ses en caso de siniestro. 

De todo lo expuesto se colige que, si bien es cierto que 

existe una legislaci6n interna e internacional que versa sobre 

la contaminación del medio ambiente, tambi6n lo es que las diSP2_ 

siciones que derivan de la primera regulan aspectos parciales de 

las actividades que cfectfia 1a industria petrolera y que afectan 

al medio; y 1a segunda establece disposiciones sobre la respons~ 

bilidad civil, cooperaci6n en el caso de accidentes y medidas g~ 

nerales para evitar las descargas de agua hidrocarburada en e1 

mar, pero no compro~ctcn a las partes contratantes a que legis

len en lo individual sobre la Cltpl.oraci6n y cxplot.:::ici6n del pe

tr61eo en e1 mar. 

En tal virtud se precisa de un instrwnento jur~dico en el 

que se reglamente cada una de las actividades que desarrolla la 

industria petrolera, a fin de minimizar la contaminaci6n origi

nada por ~stas. 



C A P I T U L O VI 

e o N e L u s I o N E s 
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1) La contaminaci6n del ambiente constituye indudablemente un 

tema de notoria actualidad y un problema de esencial impor

tancia que confronta la humanidad. Problemas de los m~s di

frciles y complejos que requieren irunediata atenci6n, pues 

el bienestar colectivo depende del medio ambiente sano que 

permite el pefeccionamiento y desarrollo de las facultades 

personales. 

2) La contaminaci6n es el resultado de la actividad del hombre 

y tiene su origen en dos fuentes: la poblacional y la tecno 

16gica. Dentro de esta Gltima se encuentra comprendida la 

industria, y dentro de ella, las que provocan los rn~s gra

ves problemas de contaminaci6n son: la metalargica, las re

finerías de petróleo y las de pulpa de papel. 

3) El petr6leo como agente t6xico que es, afecta a los tres 

e1ernentos esencia1es para la vida: aire, tierra y agua; y 

acarrea daños, que en algunas ocasiones son irreversibles, 

en la salud de la pob1aci6n, en la fauna, en la flora y en 

general en la naturaleza. 

4) E1 petr6leo, por sus diversos usos a trav~s del tiempo, ha 

sido de suma importancia en el progreso de 1a humanidad, a 

tal punto que en nuestros días la industria se apoya en teE 

nolog!a basada en este recurso no renovable -el cual es de

mandado cada día más. Si bien es cierto que el petr6leo ha 

cantribuído en gran medida al desarrollo, tambi~n lo es que 
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ha contribuido a1 mismo tiempo a 1a contaminaci6n del a.I:t

biente. 

5) M~xico ha sustentado parte de su .ec;onom:Ca en _·J.a Cál'.'taci6n 

de divisas por 1a venta del crudo en el exterior·.·- Esto l.o 

ha obligado a una constante expl.otaci6n de s~ terr'itorio 

para la 1oca1izaci6n de nuevos yacimientos petrol.rferos a 

costa de sus recursos cco16gicos. 

6) contaminaci6n que se ha intensificado aan m~s con el aumen-

to de sus exportaciones en los ültimos años, mismas que han 

motivado una serie de perforaciones desenfrenadas en todo 

e1 pa1'.s. 

7) La zona del sureste, que abarca los estados de Veracruz, T~ 

basca, Chiapas y Campeche, ha sido la Q~s afectada por 1as 

explotaciones del petr61eo; la fertilidad de su suelo se 

encuentra en cont~nua amenaza y los r~os que la atraviesan 

están contaminados. 

8) En 1as diferentes actividades industriales que efectaa Pc

tr61eos Mexicanos, existe un potencial de contaminación de1 

ambiente por la emisi6n de humos, po1vos, gases y descargas 

de agua de desecho, contaminaci6n generada desde la extrac

ci6n del crudo, hasta el procesamiento del crudo para la oE 
tenci6n de sus derivados. 
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9) Dentro de estas actividades, las petroqu~micas son las que 

tienen mayor grado de peligrosidad para el ambiente; esto 

en funci6n de sus desechos que aUJ¡\entan en variedad y toxi

cidad. En general los residuos petroqu~~icos al no ser bio

degradables representan un peligro constante para los orga

niscos y los ecosistemas. 

10) Adcoás, las refiner~as y petroqurmicas representan un inmi

nente peligro para la población, no s6lo por la contamina

ci6n que originan, sino por el alto riesgo explosivo que r~ 

presenta tanto el petr6leo co~o los productos qulllicos em

pleados en su transforrnaci6n, por lo tanto deben ubicarse 

fuera de las ciudades y prohibirse los asentamiento hUI:lanos 

en un ~rea no menor de tres kil6cetros cuadrados, y en su 

derredor tener cinturones v~rdes que ayuden a minimizar la 

contaminaci6n de la atm6sfera. 

11) El golfo de ~~xico acusa un problenla de contaninaci6n por 

hidrocarburos, que sin ser tan grave como en otras regiones 

del mundo, es de todos modos considerable por ser un área 

potencialmente crftica, ya que las reservas petroleras se 

encuentran localizadas en su planicie costera. Esto ha con

centrado tanto la perforaci6n de exploraci6n corao la explo

taci6n de este recurso; el comercio del crudo es en un 10% 

efectuado por esta vfa, porque el costo de opcraci6n y de 

infraestructura es racnor. 
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12) Es necesario destinar un mayor presupuesto para la construE 

ci6n de terr.iinales de recepci6n de agua deslastrada en los 

puertos de altura, con el objeto de que tengan la-Capacidad 

necesaria para que las operacio-nes: ·~r~t-~ar.Í.~~-· ~e: realicen 

con mayor eficacia. Asii;iiSI3o. debe ~o~tarse con un equipo 

en 6ptimas condiciones para 1a v~gilan~ia y lir:tpieza de sus 

1itora1es. 

13) Es de vital importancia que Petr6leos Mexicanos concientice 

a su personal t6cnico especializado, asr como al de apoyo, 

respecto a la responsabilidad que implica el dese.cpeño de 

sus actividades. 

14) La Ley Federal de Protecci6n al Ar.lbiente requiere de una f~ 

tura regla.centaci6n, tanto en materia de suelos como en la 

protecci6n del medio rnarino, y de urgente expedici6n si se 

quiere ejercer nedidas eficaces. 

15) La Ley Federal de Protecci6n al Ambiente regula la contami

naci6n que origina el petr6leo y su industria en el mismo 

nivel que a otros contaminantes, por tanto escapa a su con-

trol cada una de las actividades que desarrolla Petr6leos 

Mexicanos. Estas actividades están reguladas parcialmente 

por los reglamentos de Prevenci6n y Control de la Contamin~ 

ci6n originada por numos y Polvos y por el de Prevenci6n y 

Control de la Contaminaci6n de las Aguas. 



191. 

16) Los reglamentos citados mantienen preceptos derivados de la 

Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminaci6n Am

biental, de 1971, ya derogada, por tanto debe adecuarse a 

1a actual ley de la materia. 

17) Además, el Reglamento para la Protecci6n del Ambiente con

tra 1a Contruninaci6n originada por la Ernisi6n de Ruido, fue 

posterior a la Ley Federal de Protccci6n del Ambiente, de 

1982, y no se apega en materia de sanciones econ6Qicas al 

sistema de salarios mínimos que contempla la ley. 

18) Si bien es cierto que existe una 1egislaci6n interna y otra 

internacional, que versan sobre la contaminaci6n del medio 

ambiente, tambi~n lo es que las disposiciones derivadas de 

1a primera regulan aspectos parciales de las actividades 

que efectQa 1a industria petrolera y que las disposiciones 

de la segunda estab1eccn la responsabilidad civil, coopera

ción en e1 caso de accidentes, y medidas generales para ev~ 

tar 1as descargas de agua hidrocarburada en e1 mar, pero 

no comprometen a las partes contratantes a que 1egis1en en 

1o individual sobre 1a exp1oraci6n y explotación de1 petr~ 

1eo en el mar. 

19) En tal virtud, se precisa que la Ley Federal de Protección 

a1 Ambiente se reforme, en el sentido de adicionar un cap!

tulo que siente las bases de disposiciones que controlen la 

contaminaci6n que origina el petróleo y la industria que lo 
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procesa. 

20) Normatividad que debe ser desarro11ada a trav~s de un regl~ 

mento que revise a fondo cada uno de 1os oficios de un co1~ 

so industria1 como lo es Petr01eos Mexicanos, y que en 1o 

fundamcnta1 refleje 1os siguientes aspectos: 

-Que se regu1e tanto a1 petrdleo crudo como a los hidro

carburos persistentes. 

-Hacer una clasif icaci6n de las fuentes que originan con

taminaci6n tanto en la atmósfera como en las descargas de 

aguas residuales y señalar espcc!ficarnentc qu~ equipo es el 

apropiado para controlar esa contaminaci6n, as! como fijar 

los niveles máximos tolerables a esas fuentes, tanto en la 

emisi6n de humos y polvos como en las descargas de contami

nantes en las aguas residuales que van a los cuerpos recep

tores. 

-Vigi1ar que el equipo instalado tanto en las refincr~as 

como en 1os centros petroqufinicos se encuentre en 6ptimas 

condiciones. 

-Formar una comisi6n permanente de inspecci6n, dependien

te de 1a secretar~a de Desarrollo urbano y Ecolog~a, que 

tenga por objeto vigilar el estricto curnpli~iento de las 

disposiciones contenidas en el reglamento. 

-se prohiba seguir explotando ~reas sumamente dañadas del 
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sureste de M~xico, y tambi~n que su restab1ecirniento se sa~ 

vaguarde contra todas 1as presiones impuestas por 1a ejecu

ci6n de1 programa de energ~ticos. 

21) A trav~s de este reg1amento, e1 derecho debe marcar una po-

1~tica orientada a un ecodesarro11o p1anif icüdo con apoyo 

en criterios eco16gicos para resarcir los daños existentes. 

Se precisa de un vasto programa de investigaciones b~sicas 

de apiicaci6n coherente a largo plazo. 
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