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1tlTRODUCC1 ON 

Dentro c1el campo del Derecho Ecológico. México requiere, 

cada vez más. de un b11en número de especialistas altamente califi

cados. Con lo anterior observamos q11e es al estudiante de derecho 

rtl que le corresponr1e prepararse a fonrlo en temas tan importantes_ 

como es lrl Erologta y qur. en nuestros dfas constituye ''"ª c1e J;is 

mtiximas preoc:up,1ciones a nivel nacional. 

En realidad esta nueva rama del derecho como un cuerpo -

normativo integral es, en todos los sentidos. una disciplinrl jurt

dlc;i que apenas empieza il conflgurílrse: no sólo en México. sino en 

el mundo entero. Li'! rrlZOn es obvi;, y;¡ que los problemitS ecológicos 

por la complejidad y magnltuc1 global que alcanzaron en los últimos 

veinte anos, rebasaron la capacidad de regulación de toda norma ª! 

blental, que previamente h11biera sido formula~a. 

En el Ci'ISO de México, si bien, desde li'I ConstttuclOn r1e_ 

1917 en el articulo 27, estaha r:-onsagrada la sober.1nla r1el pafs s2 

bre sus rec11rsos naturales. y se· hah1an prom11lgado Leyes como la -

de lct Cazct de 1940 y las Forestales de 1947 y 1960, tomando en cue!.!_ 

ta que desde el Código Civil de 1932 ya se contemplatla unn legiSI.,!! 

clOn, muy pobre, de 1 ine<lmlentos ambientales, no es sino hasta 1971. 

q11e contamos con la primera Ley Federal para Prevenir y Controlar 

la Cont.imlnación Amhientitl. ltt cual fue sustituida en 1981 por la 

Ley Federal r1e Protección al Amlliente. 

Amhas fueron leyes, sin duda tmport.:tntes; pero en real 1-
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dad su interés se centraba e11 cor:regtr los efectos de la contamt'n,! 

ctón en la salud. hüm~na y en sancionir conductas contaminantes sin 

considerar las causas económicas y sociales que las estaban gene

rando. 

De tal manera el pals estuvo obligado ante el Imperativo 

de formular un nuevo y m~s completo ordenamiento jurldlco, surgte~ 

do as( la Ley General del Equll lhrlo Ecológico y la Pr.otecclOn del 

Amhiente en 1988, siendo hasta ahora. la ley vigente. 

Esta ley cubre una gama muy amplia en diferentes aspec

tos: disposiciones generalE>s. regulación de las areas naturales pr.Q. 

tegidas, aprovechamiento rdcional de los elementos naturales. pr.Q_ 

tecclón al ambiente, partlclpación social, asl como medidas de con

trol, seguridad y sanciones. 

Dicha ley, por sl sola, no resuelve lOs problemas; pero 

sin ella, las soluciones son mAs diflclles e incluso inviables, es 

por eso que una de las prioridades del actual Gobierno es trabajar 

intensamente para consolidar el marco jurldico necesario que gara~ 

ti ce Ja aplicación de Ja ley mencionada. 

Este marco jurldico es lo que nos ha permitido ir ataca~ 

do nuestros complejos problemas ambientales. adecuar la polttica -

ecológica a l.:t nue"'' clinAmica del pals y asegurar que en el nuevo_ 

ciclo 1~e crec1m1ento, }i\ variable ambiental forme parte indtsol1Jble 

de la modernización nacional. 

Ya existe un principio de certidumbre jurldica que rige 

para ciudadanos y empresarios que. incluso. faculta y obliga a la 
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autoridad. El problema ambiental ha traspasado fronteras¡ hoy, es 

un verdadero conflicto de dimensiones globales. 

Dentro de los fenómenos nunca vistos se cuenta ahora con 

la contamtnactón de los océanos: pert11haclones por la existencia -

de más de sesenta mil substancias qutmlcas en el ambiente; aceler~ 

dos procesos de erosión mundial; la ruptura de la capa atmosférica 

de ozono, asr como -también, la presunción de que ocurra un cambio_ 

climatico terrestre. de consecuencias fatales para la humanidad e~ 

ter a. 

La distribución tnequltatlva de la riqueza a escala mun

dial ha agravado la idea de progreso; a su vez, esto ha provocado_ 

Ir en contra de la preservación y el equilibrio-de los ecosistemas. 

En ese sentido, es claro que las soluciones no pueden descansar en 

actos unilaterales o en el uso de la fuerza. Ello sólo conducirla 

a crear un el ima de tensión e inestabi fidad internacional. que sin 

duda, acabarla por agravar dichos problemas. 

De todo lo expuesto anteriormente, deducimos que existe_ 

la necesidad imperiosa de promover la integración de un Derecho Ec2. 

lógico Internacional capaz de regular los conflictos, ast como ta~ 

bién distrib1Jyera responsabilidades y costos con equidad, garanti

zara derechos y fijara obligaciones para todos los paises. 

Dentro de la Conferencia Mundial sobre MedJo Ambiente 

Desarrollo. que tendra lugar este a~o en Rto de Janeiro. se tiene 

previsto llegar a la misma. con acuerdos internacionales precisos. 

para preparar una Convención sobre el Cambio Cl imcHico Global¡ otra 
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sobre la diversidad biológica del planeta; una declaración de pri! 

cipios denominada Cart~ de ta Tierra. ademas. 11na agenda para per

fl lor el trabajo Internacional hacia el siglo XXI. Todo ello, exl 

girla propuestas fundamentales cienttftcamente. compromisos-polftl 

cos de los paises y, por supuesto. procedimientos que se traduzcan 

en instrumentos j11rfdlcos vinc11lantes. 

Todo esto que 'esta proponiendo real izar la Comunidad de 

Naciones, representa sin lugar a dudas, uno de los retos m:is grari

des del fin de siglo. 

La posibilidad de un cambio <lim~tlco de la tierra es c2 

mo referirse al advenimiento de alteraciones drastlcas en la temp~ 

ratura mundial, en el r~gimen de precipitaciones y el nivel de los 

mares; también en los ciclos agrtc~las y en las cadenas altment~ 

rias. L~ progresiva destrucción de YílStas zona~ del planeta hoy 

se traduce ya en hambre. pérdida de suelos y escasa productividad 

agrlcolrt; todo esto viene siendo un factor precursor c1el cambio 

en el el ima terrAqueo. 

Ello nos remite n1ievamente al campo del Derecho porque_ 

involucra problemas de soberanta. de seguridad y de Instancias 

procedimientos jurldicos escasos para regular el confl teto de tnt~ 

reses. De ilhf l;i importancia de que se re.1licen l;is convenciones 1,!! 

ternacio~ales que ser~n prop11estas dentro de la Conferencia Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Para ~éxico todo esto resulta 

de muchtsimo interés ya que estamos participando activamente en la 

organización de la Conferencia Mundial y en cada uno de los grupos 
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que estAn integrando esa propuestas y fuimos sede de la Reunión R~ 

glonal de América Latina y el Caribe, preparatoria de la Conferencia. 

Nuestra intención es dar una panorAmica de la polftica -

ambiental en sus aspectos jurídicos. destacando los avances y lts 

interrogantes antes que ofrecer una visión ideal o definitiva d~l 

Derecho EcolOg!co. 

Por ejemplo, consideramos que en el plano interno a pe

sar de los avances, estamos entrando en una etapa sumamente compl~ 

ja que pondrA a prueba el marco jurfdico actual y, seguramente, exJ.. 

gira respuestas de nuevo tipo. 

Es indudable que el Derecho Ecológico -y de muct1as man,g_ 

ras las opciones mismas de la polltica ambiental de todos !os pai

ses- no podrAn sustraerse de las respuestas que se den en el fren

te internacional. El primer obstáculo a vencer es el que los pri!!. 

clplos ambientales trasciendan su dlmens!O~ ética y se codlf lque -

el Derecho Ecológico Internacional, mediante la adopción de lnstr~ 

mentas jurtdicos vinculantes. 

Es decir, instrumentos que permitan arraigar los princi

pios de responsabilidad diferenciada y equidad entre paises, para 

encarar problemas. 

Se trata de lo siguiente: quien m~s contamine. mas debe 

pagar: que los recursos financieros y tecnológicos se canalicen h! 

eta donde mas beneficios ambientales globales se obtengan. 

El desarrollo sustentable, el derecho a un medio ambien

te limpio. como derecho humano fundamental, tiene que constituirse 
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en piedra angular del Derecho Ecológico que se esta. construyendo. 

Esto es lo que da su verdadero valor a la incorporación 

de la materia de Derecho Ecológico en el plan de estudios de Ja F~ 

cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Est~mos seguros que este ser~ sólo el principio para fo~ 

mar los cu"dros calificados en esta novedosa rama del Derecho por

q1Je México le necesita urgentemente y a gran escala. 



CAP 1 TULO 

EL MEDIO AMBIENTE, LA ECOLOGIA Y EL DERECHO 

1. 1 Generalidades 

1.1.1 La Tierra 

1. 1. 2 E 1 Agua 

1. 1. 3 El A i re 

1 .2 La Eco logia y ei Derecho 

1.3 Concepto de Derecho EcolOgico 

1.4 Nociones SociolOglcas Fundamentales 



en_ 

que vive: la biósfeÍ'a;- éSta-,_--rl-demAs-de satisfacer- s·us necesidades_ 

biológicas b4slcas proporclonandole aire. agua y alimento, es tam

bién la fuente de la cual el hombre obtiene gran parte de los recur. 

sos que requiere su desarrollo económico, social y cultural. 

La perturbación mencionada ha alcanzado niveles exagera

dos, provocando un impacto tal sobre el medio ambiente que p1Jede -

llegar a alterar su estructura y funcionamiento de manera irrever

sible. Sus consecuencias mais aparentes han tenido implicaciones -

pol!tlcas Importantes; por ejemplo: la pérdida de suelo agr!coJa,

un recurso no renovable; otro ejemplo: la contaminación del aire 

sus secuelas para la salud en las grandes urbes. Debido a ello, 

el interés general sobre los problemas ambientales o ecológicos ha 

tenido connotaciones o trascendencias sociales profundas y ha sirlo 

manejado en buena parte. sobre todo en nuestro pals, por pal ttlcos, 

sociólogos, economistas y comun.icólogos, desviándose de esta mane

ra, la atención sobre este problema fundamental: los aspectos bio

lógicos y legisltativos que hasta hace poco tiempo empe1áronse a -

tomar en cuenta. 

La bi6sfera -el medio ambiente- formado por la tierra, -
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el agua y el aire, est~ expuesta a su_ pertu~baclOn par· el· siguien

te grupo de contaminantes: 

l. Productos qulmlcos: 

Sin duda alguna. el peligro ambiental d~ mayor_ potencia_ 

para los organismos marinos, terrestres y los seres humanos son tos 

productos qutmtcos que introducimos de manera creciente en la atmO! 

fera y en la hidrosfera de la tierra. 

La sociedad contempor~nea depende irremediablemente de los 

pr~ductos qutmtcos; estas substancias nos han producido inmensos -

beneficios en cuanto a mayor producción de alimentos, mejoramiento 

sanitario. erradicación de enfermedades mortales, plazo mayor de -

vida, nuevos materiales ultraligeros y resistentes para la industria, 

la construcción y el hogar¡ podemos decir que nos han proporciona

do un mejor ntvel de vida material. Pero muchos de esos productos 

qutmicos son de suma peligrosidad, al grado que es necesario poner 

gran cuidado al utilizarlos. almacenarlos o evacuarlos pues su pr2_ 

ducciOn es la que genera grandes volúmenes de desechos tóxicos co

mo por ejemplo, la dtoxtna, que se usa para fabricar insecticidas. 

Su descarga en el medio ambiente, intencional o no, µucde tener_ 

graves consecuencias. 

2. Petroleo: 

El consumo mundial del petróleo ha crecido en gran forma 

durante el presente si9lo. 

La destilación del petroleo crudo produce una gran varie

dad de productos refinados, desde la gasolina, destilados m_g 
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dios. aceites combustible_s. aceites dlesel. combustible pitr.J 

aviones "jet, gr11sas, aceites lubricantes y aceites residuales 
generalmente asf~lticos. Los sistemas modernos de transpor
te. la industria petroqufmtca y diversos sistemas demandantes 

de energta no pueden operar sin estos productos. Desde lue
go, el petroleo ha jugado recientemente un papel central en 
la estructura socloeconómica del mundo, no compartido por nt.n. 
guna otra fuente de energla. (1) 

El petróleo es el principal contaminante que cae al Océ~ 

no; el petroleo derramado sobre la st1perflcle del mar puede formar 

una pellcula muy gruesa, de mucho espesor; dicha peltcula o capa,

puede tener varias implicaciones para la Vida oceánica. (Ver la -

tabla de derrames en Anexo 1). 

3. Metales: 

Existen úos grupos de metales que da~an a todos los océanos y 

mares del mundo: los metales pesados -algt1nos de ellos no son met! 

les pesados- y los metales traza. tales como el merc11rio. cobre. -

zinc, cobalto. etc. 

Muchos metales pesados son indispensables para la vida.

a11nque sólo se encuentran en cantidades muy pequenas en los tejidos 

del cuerpo. incluso, algunos organismos tienen una Jlta afinidad -

por elementos particulares: el zinc, por ejemplo. 

BOLAílos. Federico: El Imtacto Biológ~ico_!'r'oblema Amhiental Con
temtº[\'tiº; Editorial Ca e ce 1 i5nirDSgracro7-:--C00íi.lTñ-;:tCTOMGeneral 
lie"""" s u os de Posgrudo. Instituto de Biologia, Dirección Gene
ral de Publ ici\ciones, Universidad Nacion,11 Autónoma de México.
Primera Edición. México. 1990. pp. 275 y 276. 
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Si~ embargo. Jos metales pesados pueden ser tOxtcos; un_ 

melíll puede considerarse tóxico s1 resulta perjudicial para el cr~ 

cimiento o el metabolismo de las células al exceder de cierta con

centración 

4. Rad i onúc 1 eos: 

El problema de la contaminación del Medio Acu:ttlco por ma

teriales radioactivos pertenece ~ un tipo especial y sumame~ 
te complejo; la radioactividad puede plantear serios proble
mas de contaminación ya que los radionúcleos no sólo pueden_ 
producir efectos inmediatos en los organismos vivientes, si
no que, lo que es aún m:ts importante, pueden producir mutaci2_ 
nes del material genético con graves consecuencias para las 

generaciones subsecuentes. {2} 

5. Descargas térmicas: 

El calor de desecho que es liberado durante el proceso -

de generación y consumo de energla eléctrica es 1Jn contaminante a! 

mosférlco y acuatlco, tanto como los gases y partlculas que consta!!. 

temente introducimos en el medio ambiente o biósfera. 

Este exceso de energta en el ambiente ha sido denominado.
Y con razón, contaminación térmica; el término se usa comun
mente para describir la descarga del calor desechado, en la -
generación térmica de energta eléctrica o de procesos indus
triales, en los cuerpos naturales de agua. (3) 

6. Por último, Contam!n•clOn b!o!Og!ca: 
La contriminact6n biológica ingresa a los océanos fundamen-

Ob.c!t., p. 319 
Ob.c!t., p. 325 
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talmente a través de las agua5 negras, servidas o aguas de albañal. 

El término 11 agur1s negras 11 se usa para referirse ril pr2 

dueto de los sistemas de drenaje municipal que contienen los dese

chos domésticos, con la adlciOn, o sin ella, de descargas provenie_!! 

tes de la Industria, de la lluvia y de escurrimientos superfici~ 

les. Algunos de los principales compuestos de estas aguas son: 

--Substancias que demanan oxigeno {en su mayorla matorl! 

les~ org~nicos, particularmente heces humanas): compuestos org~nl

cos refractarios (acetona, cloroformo, pesticidas diversos, etc).

--Vlrus -bacterias, hongos, etc., principalmente en las 

heces-; detergentes (fosfatos de los detergentes); grasas ar.e.!. 

tes. 

--561 idos (provenientes de todas las partes); todos es

tos contaminantes, entro otros muchos no enumerados. 

Debido a estas causas importantes de contaminación es i~ 

portantlslmo tomar medidas drasticas y urgentes, en base a la ley, 

para evitarlas. por parte de los agentes contaminantes Que se pue

den evitar, o en su defecto, sancionarlas enérgicamente. 

1.1. 1 LA TI ERRA 

La tierra, a diferencia del mar, no es continua. Hay en -
ella barreras geogr~flcas importantes que dific11ltan el mov! 
miento libre. (4) 

g~~~~w:~r~~~. p Ñ~e !~ºJNPf ~; i :r ar~ t!~a:: ~ f ~~~a;~~ A~ ~r ~~se ~~h.ar~éx 1 
co, 1972, Torcer• Edición, p. 401 -
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Somer~mente describiremos qué· es .la tierra. Para noso

tros. es el mundo en que vivimos. Es un pl~neta dentro.·del stste~ 

ma solar donde se desarrolla l_a vld_á_ hümana."·: __ a_sf ~co_mo tamllién· la -

mineral, Vegetal .y animaL C0ns-{d'~---~-~:~-c1~-~-s'U tUgar_:··es_:_el tercero .en 
-.;·· --- .·.'·-:·o 

cuanto---a su-distancia que 10· sep·a_ra--'-:deL~-sol yc:-.er qul'nto relaciona-

do a su tamano. 

La tierra es en si, la envoltura eXtertor que envuelve -

I• porclOn sOl Ida del planeta. La corteza terrestre está constltul 

da por elementos, minerales y rocas. 

Ahora bien, el ciclo de vida de un suelo obedece a las -

reglas de un ecosistema compuesto de una substancia mineral tnorg! 

nlca que sirve de soporte y alimentación a los vegetales; también 

de plantas capaces de producir materia orgc1nica por la fotosfntesis 

y que no necesita para s11 subsistencia sólo aire, agua 

etas minerales. 

s11bsta!!. 

El crecimiento de los suelos sigue 11n ritmo extremadame~ 

te lento, calculc1ndose el mismo en 3 centlmetros c~da 500 anos; sin 

embargo, bastan unas horas para su destrucción. Un suelo desnudo, 

sin protección vegetal. empieza a erosionarse por la ~cción del 

viento o de las ll11vlas torrenciales. 

Ya en 1981, del millón de hectareas que ocupa aún l~ selva 
en ese momento, se localizaba selva ;ilta sólo en el 30'l. de 
la superficie tot~l. lo que tmpl ic6 la r1estrucci6n ele mAs -
de 15,000 hectareas anuales a partir r1e 1971. 

Algunos expertos estiman que para 1988, la extensión de la 
selva en esta región, en el mejor de los casos. alcanza las 
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300.000 hect~re•s. (~) 

Se estima q1Je, en la actual ida~. la mitad de las tierras 

~ultivadas se deterioran gradl1almente a ca'usa de la destrucción de 

los bosques, la agricultura mal planificada o el pastoreo y la ga

naderla sin control. 

Al destruir nuestras selvas, las perdemos irreparabJeme~ 

te: los bosques no vuelven a regenerarse debido al pastoreo stn m! 

dfda y a prácticas agrtcolas no vlgi ladas que provocan la erosión_ 

de los suelos~ la lluvia y el viento se IJevc'ln primero Jas partfc.!:!_ 

las mAs ligeras y. después, terminan con todo. 

Si no comprendemos Ja explosión demogrAfica no entende-
mos que, si dejamos continuar el deterioro de los suelos. -
la producción de alimentos decrecera notablemente, nuestro_ 
futuro mediato ser~ el hambre apocal!ptlca. (6) 

1. 1 • 2 · EL AGUA 

El agun representa uno de nuestros mas precindos recur-

sos; es indlspensahle pilra la existencia de todos los seres vivos; 

adem~s. se utiliza en casi toda actividad humana. 

El medio l tquido, t.1nto en el mar como en las agu,1s dulces, 
esta formado por 11na soltición compleja, pero muy poco con
centrada. ( 7) 

LEFF, Enrique: Medio Ambiente y Desarrollo en México; Centro de Inves
tigaciones Interdisc1p(1nar1as en Humanidades UNAM, Grupo Edito
r 1a1 Mlg11el Angel Porroa, Méx 1 ca. 1 ggo, Volúmen Primero. pp. 123 y 124 

6 VIZC~JNO Murray, Francisco: la Contaminación en México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1975, p. 161 

!~::A:~=·<~~!~~'. ~~?{X~!:1h;l1ll.H~~=~! ~s:=n:!dl~j,~º~!c~I?" -
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La mayor-cantidad de agua sobre el planeta se encuentra_ 

en los océanos y corresponde aproximadamente al 97.2'J.. estimándo

se en 1,264 millones de Km 3 • El agua dulce ocupa el 2.81, o sea. 

al rededor de 36 millones de Km 3 •• encontrándose gran parte en los 

casquetes polares y en las nieves eternas de las altas cordilleras, 

es-to es en un promedio de 28 millones de Km 3 • El agua dulce diSP.Q. 

nlble en el mundo la encontramos en los rlos, lagos. arroyos. ma

nantiales y depOsttos subterrAneos. se estima en 8 millones c1e Km3, 

equivalentes al 0.631 del total; un o.oa restante. se encuentra -

en la atmósfera. Si se considera este cAlculo aproximado que se -

presento en el Primer Simposio sobre PotabilizactOn del Agua del Mar, 

se puede comprobar que, en realidad, el agua dulce aprovechable e~ 

la naturaleza resulta demasiado poca para toda la humanidad. 

Las grandes ciudades son, por supuesto. una de las prin

cipales fuentes de contaminación de las aguas a causa de la extre

mada concentración de personas que por unidad de &rea, requieren y 

disponen de una gran cantidad de este recurso. Después de ser us~ 

da el agua, es evacuada en forma de aguas negras que se mezclan con 

las corrientes naturales y llegan, finalmente. a los grandes dep6-

sttos marinos. (Ver Anexo 2). 

Al dla siguiente, navegabamos con vientos flojos. por un -

océano cuyas aguas estaban plagadas de infinitos trozos ne
gros de asfalto a \a deriva •.• El Atlantico no era azul, -
sino gris verdoso y opaco, con manchas de aceite de distintos 

tamanos, las mas pequeñas como cabezas de alfiler, las mas -
grandes del tamaf"lo de un sandwich normal. Batel las de plas-
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tico flotaban en la porq11erta. Podtamos hallarnos en cual
quier puerto sórdido de ciudad. Jodos nosotros comprendimos 
e11tonces que la humanidad estaba inmersa en un proceso de -
contamtnación de sus manantiales mAs vitales. de esas ptarr 
tas de filtración Indispensables para nuestro planeta que -
son los océanos. (8) 

1.1.3 EL AIRE 

Como ha dicho Francisco Vlzcalno, no es necesario repetir que 

en nuestro planeta la vida, tal como la conocenios. no serta posible 

sin el aire. Con todo, solo se conoce lo que se tiene cuando se -

pierde y Onlcamente cuando se siente asfixia se aprecia el valor -

de la atmósfera. 

La atmósfera es el principal reservarlo de nitrógeno (79%_ 

del aire). (9) 

Mas tal parece que nunca se aprender& la lecctOn, pues.

no obstante los episodios trAgtcamente espectaculares ocasionados_ 

por la cantamtnación, aún siguen envenenando seriamente la atm6sf! 

ra gran cantidad de gases. olores, humos y polvos producidos por -

la Industria hecha por la humanidad. 

cuando una persona que vive en la ciudad se desplaza al -
campo, percibe de Inmediato la pureza del aire. El reflejo_ 
respiratorio, que normalmente resulta ajeno a la atencton, se 
transforma en una sensaclOn placentera. (10) 

PORRIT, Jonathan: S~lvemos In Tierra; Trad. Ana Bermejo, Agutlar E
ditor, S.A .• de C.V., México, 1991, p. 143 

~t~~~\~m~:~~·M:~~~~. E1w8~·¿;~~~es:á\~1¡'g11 ~n P~~4~ca; s1g10 ve1!!. 
10 ARANA, Federico: Ecolog!a para Principiantes: Editorial Tr!l l•s, 

MOx!co, 1982. p. 112 
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Cuando se pasea por el campo, las personas creen que la 

pureza del aire es Infinita. En los últimos a~os el problema de -

la contamtnactón, especialmente del aire, dentro de las areas urb~ 

nas e industriales, desasosiega el esptrtitu humano y provoca. en 

lo flslco, un buen número de afecciones y enfermedades de variado_ 

tipo, a cuyo costo, hay que agregar la degradación de los bienes y 

la disminución de la calidad de la vida. 

El hombre comenzó a hacerse experto en tecnologla indus

trial, pero como inexperto en responsabilidad social. 

La ciudad de México, por su parte, debera ajustar mas e~ 

trtctamente los programas de prevención, pues se considera que la 

contamlnaclOn de la gran urbe, se debe en un 60\ a los automóviles 

y a que se presentan 180 dtas al a~o con inversiones térmicas, mi~ 

mas que revientan peculiarmente a mas tardar a las 14 horas. 

También debemos de recordar que existe un proceso natural 

constante de creación y destrucciOn de la capa de ozono atmosféri

co. generado por la radiación solar entrante. 

La capa de ozono, al reducirse, es menos capaz de absor

ber los rayos ultravioletas del sol. con lo cual llega mayor cantl 

dad de ellos a la superficie terrestre y esto, proporciona cambios 

cltmc1ticos, destrucción de plantas y animales, cAncer en diferentes 

proporciones en el ser humano. entre otras cosas. (Ver Anexo 3). 

En consecuencia, la aceleración de los procesos de cont~ 

~lnaclOn, deterioro y envilecimiento, compete al hombre soluciona~ 

los con una rAplda y enérgica acción para preservar los recursos -
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bAslcos, reglamentando y legJslondo el uso adecuado de los ecosis

temas; ademas, dictando medidas·-que tiendan a la conservación de_ 

los equilibrios naturales, promoviendo el constante avance de la -

lnvestlgaclOn tecnolOglca y conclentlzando a lo población sobre la 

necesidad de aprovechar debidamente los bienes que nos brinda la -

naturaleza. 

1.2 LA ECOLOGIA Y EL DERECHO 

La ecologla es lo clencto que estudia las Interacciones de 
los organismos vivos y su ambiente. (11) 

La ecologfa se ocupa de solucionar o tratar de resolver_ 

los siguientes problemas y muchos otros: 

--La conservactOn de la pureza de los mares. 

--Conocer lo tmportoncla de los Insectos que ayudan a lo 
reproducción de los plantas. 

--Evitar la contamlnac!On del aire. 

--Conservar el suelo para poder sembrar en él. 

--Evitar el uso de Insecticidas. De estos y mas aspectos 
se encarga la ecologta. 

Podrlamos senalar que prActlcamente no hoy actividad del -
hombre que no esté relacionada con la ecologio. La plane~ 

ctOn correcta de los recursos pesqueros y de todas las riqu! 
zas naturales en general, son problemas fundamentales ecoló
gicos. (12) 

11 B. SUTTON, David, Harmon N. Paul: Fundamentos de Eco logia (1976) 
Editorial Llmusa Norlega, México, 1989, p. 25 

12 GONZALEZ Pena, Ablgall, Juana Marln Ocampo, Isabel Ouiroga Ve
negas: Ecologla 1, Editorial Patria, México, 1976, p. 11 
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La ecotogfa revela que estamos en peligro de causar cam

bios y estados de cosas que desearlamos y. que podemos evitar. si 

actuamos con presteza, decisión y sobre la base del conocimiento -

ecológico y la sabldurla ecológica practica. 

La ecologfa es considerada como la rama de la biologla que 
trata de los habitas, modos de vida y relaciones de los org~ 
nismos vivos con sus medios circundantes. (13) 

Por eso es importante que los estudiantes del Derecho, -

para estar al dfa sobre estos problemas, ahonden muchlslmo mas en 

sus estudios y que. en temas tan actuales como la ecologfa, proye~ 

ten toda su atención para encontrar una verdadera y raptda solución 

a las nuevas preocupaciones que aquejan en este tiempo. 

El Derecho Ecológico es un campo donde México requerlra, 

cada vez mas. de un buen nOmero de especialistas altamente califi

cados. Es obvio que se refleja la complejidad para regular la cue! 

tlOn ambiental¡ creemos que los retos fundamentales, plantean la -

necesaria construcción de un Derecho Ecológ-tco bien estructurado. 

Los problemas ecológicos por la complejidad y magnitud gl~ 
bal que alcanzaron en los Oltlmos veinte anos, rebasaron la 
capacidad de regulación de toda norma ambiental, que previa
mente hubiera sido formulada. (14) 

Ya desde el Protocolo Adicional de la Convención Amerlc! 

na sobre Derechos Humanos, en su Articulo 1 t, en el namero 1, se -

13 

14 

McCLDSKEY, fl.J.: Etlca y Polltlca de la Ecologla, Fondo de Cu! 
tura Económica, México, 1988, p. 11 -
CHIRINDS Calero, Patricio: Conferencia Magistral lnau~ural de 
Derecho Ecológico, UNAM, Fac. de Der., 7 de noviembre de 199, p. 2 
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senaJaba que toda persona tiene derecho a vivJr en un medio amble~ 

te sano y a contar con los servicios pOblicas b~stcos. En el núm! 

ro 2 del mismo artlculo. se seílala que los Estados Partes, promov! 

r~n la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

En 1972 se llevo a cabo en Estocolmo Ja Asamblea General -
de Ja ONU que declaro en su Conferencia del Medio Ambiente -
el derecho fundamental que tiene toda persona de vivir en un 
medio ambiente cuya calidad le permita desarrollarse con dla 
nldad y bienestar. (15) 

Ese mismo ano se cre6 el Programa de Naciones Unidad pa

ra el Medio Ambiente {PNUMA). 

La razón de fondo es que, si existe interés general por 

el equlllhrlo ecológico. sólo que necesitamos aunar esfuerzos com! 

nes a nivel mundial. A su vez, se requiere de una revisión profu~ 

da de las lnstit"clones jurldicas tanto de México como de otras n! 

clones, para que sirva de base al derecho ecológico del próximo ml 
Jenio. 

En ese an~llsls profundo y disciplinarlo de la ciencia -

del derecho y en la formación de verdaderos juristas ambientales,

estarA la lucha contra el deterioro terrestre. En las manos del -

nuevo abogado de los derechos de la naturaleza, estara el desarro-

1 lo de las futuras generaciones, lncrementandose una nueva concep

ción jurldica por el conocimiento de otras 4reas ecológicas. 

15 ABASCAL C., SaJvartor, Laborle E. Alejandro, Navarrete M. Tarci 
sto: Los Derechos Humanos al Alcance de Todos; Editorial Diana-: 
México, 199t, p. 48 
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1.3 CONCEPTO.DE DERECHO ECOLOGICO 
Dentro del Derecho encontramos una nueva rama que es el 

Derecho Ecol~gico; como un cuerpo normativ~ tritegral es, en todos_ 

sentidos, una disciplina jurldlca que apenas empieza a configurar

se, no sólo en México. sino en el mundo ent~ra. 

Los autores brasllenos, establecen al Derecho Ecológico, 

como el conjunto de técnicas, reglas e Instrumentos jurldl
cos informados por prtnclpios apropiados que tienen por fin 
la disciplina de comportamientos relacionados con el medio y 
el ambiente. ( 16) 

En la def lntclón anterior, el derecho ecol6gtco tiene un 

objeto mas amplio e Implicaciones mas alla de lo estrlctarr.ente ju

rldlco. 

Ast, el derecho ambiental como disciplina jurldica es para 
RaOl Branes, el conjunto de normas jurtdicas que regulan las 
conductas humanas que pueden influir de una manera relevante 
en los procesos de interacción que tienen lugar entre tos -
sistemas de los organismos vivos y sus sistemas del ambiente. 
mediante la generación de los efectos de los que se esperan_ 
una modificación significativa de las condiciones de existe~ 
cla de dichos organismos. (17) 

Nosotros consideramos que el Derecho Ecológico »es una -

disciplina jurldlca, conformada por el conjunto de normas jur!dlcas 

16 NETO, lntroducao ao dlrelto ecologlco e ao dlre!to urbanístico, 
Sao Paolo, Ed. Forense. 1975; Ferraz 11 U1re1to ecoi691co pefSpéc· 
tiva e suqestoes'' Revista de Consulta Geral do Ria Grande do -
Sul, Porto Alegre, Vol. 2. Núm. 4, 1972. pp. 43-52 

17 CARMONA Lara, Maria del Carmen: Derecho Ecológico, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Irst1tuto de lnvest1gaciones Jurl 
dlcas. México, 1991, p. 10 -
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que tienen por objeto el estudio de .las· relaciones del 'h6mbr-e con 

su medio ambiente''. 

Tomando en 

lar Ja conducta del hombre en relación con su medio ~!!!bÍen_te_1 es 

decir, en el lugar en que se desenvuelva. 

El Derecho EcoJógfco llene las siguientes caracteristkaS: 

- -E 1 Derecho Ecológico es humanista. 
--El Derecho Ecológico es multidlscipl lnarlo e lnter~ls-

cipl inilrio. 

- - E 1 Derecho Ecológico es concreto. 
- -E 1 Derecho Ecológico es un derecho flexible. 

- -E 1 Derecho Ecológico es di nllmico. 

- -E 1 Derecho Ecológico es un derecho nacional e interna-
ctoni!l. 

--El Derecho Ecológico es un instrumento para el cambio -social. 

1.4 NOCIONES SOCIOLOGICAS FUNDAMENTALES 

El Derecho Ecológico est~ tomando una trascendencia so

cial muy grande; junto con el Derecho. t.1 Ecologtn y la Sor.iolog1'1 

-que es la ciencia que cstudii! las relaciones que se dan entre los 

Individuos y de estos como integr~ntes de grupos a Jos cuales per

tenecen-, tienen estrecha vinc~lación entre sf; todo esto se aria! 

na y desarrol Ia dentro del medio ambiente. 

La perturbJción del medio ambiente, provocrindo un impac

to tal sobre el mismo. Ja cual µuede llegar a alterar su estructu-

ra y funcionamiento de manera irreversible, tiene consecuencias de 

implicaciones poltticas import,rntes. Debido a ello. el interés gf 
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neral. sobre ·los problemas <1mbientales ha tenicto connotaciones soci! 

les profundas y ha sido manejado en buena parte, sobre todo en -

nuestro _pafs -como ya lo hablamos mencionado-, principalmente por_ 

sociólogos, polfticos. economistas y comunirOlogos. 

La sociologfa trata de ver qué implicaciones de fondo o 

de rafz, son las que ocasionan la perturhactón del medio ~mhlente. 

Sociedad e individuo, cultura y personalir1ild, no son enti

dades tajantemente diferenciadas; cada una de el las depende 
de la otra. Los individuos no existen separados de la cult!!_ 

ra y Ja sociedad, y estos conceptos sólo adquieren realidad_ 
en Ja personrd idad y conducta de los individuos. ( 10) 

Precisamente 111 conducta de los individuos en In soci~ 

dad. es a la que se refiere el Derecho Ecológico. 

Existen muchos factores que influyen sobre el medio am

biente de una sociedad: estos pueden ser: la industrial izaclón in

control¡¡da y derivando de ésta, los desechos Industriales, Jn urb.2_ 

ntzac!Gn, el crecimiento demogrAfico, el uso cambiante de J,1 tle-

rra; todos estos, entre otros, indudablemente rle gran trJsr.ende!!_ 

eta social. (Ver anexo 4) • 

18 

19 

. •• . lo social consiste esencialmente en un fenómeno vital, 

hum,1no, y por tanto, cambiante, que se est,1 siempre re1dtza~ 

do. dividiendo, Jo cu~! convierte dicho tema de estudio en -
•lgo fl11ldo ••• ( 19) 
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De tal manera. vemos que la vtda del ser humano se dese~ 

vuelve en una socledíld y el medio ambiente de esta sociedad al ser 

perturbado, sus ecosistemas, cambiaran indudablemente y esto es oh 
jeto de un estudio soclolOglco exhaustivo. 

Al hablar de progreso social diremos que es un avance, -

un ir hacia adelante, un aproximarse a una meta considerada, social 

mente, como val tosa. Pero lqué se puede considerar socialmente mas 

valioso que el medio ambiente en que se desenvuelve se desarrolla 

el ser humano? Para que el individuo sea sano flsica y mentalmen

te y se encuentre al máximo de sus facultades lqué ambiente sera -

el m~s propicio? 

••. el progreso social consiste en el acercamiento o aproxt
mactOn a una meta considerada como valiosa. (20) 

Pero si queremos determinar cuando existe el progreso s2 

ctal. necesitamos percatarnos de cuales son los valores que inter

vienen en el mismo. siendo el prioritario el valor de la conserva

ctOn de un medio ambiente libre de impurezas; por lo tanto, una s2 

cledad debe de estar sumamente consciente de progresar tecnolOgic! 

mente. tanto como comercial y socialmente, etc. Todo esto NO sle~ 

do a costa de la degradación del medio ambiente. pues los efectos_ 

sociales que causarAn -ya lo mencionamos- ser~n irreversibles. (Ver 

Anexo 5). 

20 AZUARA Pérez, Leandro: Soclolog!a; Editarla! Porrúa, S.~., Mé
xico, 1977, p. 52 
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En base a todo lo expli~ado anterio~mente, ·son de bastan 

te lmportancta las diferentes formas del control social. 

Las diferentes formas del control social son las siguien
tes: la opinión pública. las fuerzas sociales, las sanciones. 
la represión, el est!mtJlo. (21) 

Es decir, se podr~ controlar mAs la conducta del ser hu

mano en la sociedad en relación con el medio ambiente, con la apl! 

cación de sanciones drastlcas, severas realizables; as! como ta~ 

htén con los programas anttcontamtnantes que esta llevando a cabo 

el Gobierno del Distrito Federal. 

El Derecho Ecológico es humanista, puesto que tiene como 

objetivos elevar el nivel de calidad de vida de la socierlad, la -

protección de los recursos naturales su aprovechamiento: ademas. 

establecer objetivos educacionales que permitan a cada uno de nos~ 

tras contribuir a preservar nuestra tierra. 

La mayor importancia de los estudios sociológicos y antro
pol6gicos sobre el control jurtdico y social ha residido, sln 
duda, en demostrar que la vida social se regula de muy dife

rentes maneras. {22) 

En consecuencia, el Derecho Ecológico es el principril in~ 

trumento para el cambto social, ya que al ser producto de la tran~ 

21 

22 

:~~M~:s~:ª~icr::e~~?~igX~l&'.º1J;= Editorial Porrúa. s.A., Méx! 

~e1!~M~~~io~i~::c!~~~~~u~c~g~1!a!d zz~t~~~a~~~t~~i~!º3~~d~e~~g 
16-Tura y Gerardo Di Masso, Décima edición, Rarcelona 1989, Es 
pana, p. 255 -
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formación económica y social del siglo XX, es el instrumento nece

sario para responder al daño ecológico que sufre la naturaleza co

mo consecuencia de la actividad econOmica de la humanidad. 

Es un Instrumento que engloba los aspectos jurtdicos, eco
nbmicos y pol!ticos y que enlazan los intereses de los part! 
cu lares con los Intereses de la sociedad .• . (23) 

Concluyendo esta primera parte. diremos que el Derecho -

EcolOgico serA parte integral del orden jurldico y social del si

glo XXI. 

23 i~~A~!~;r¡~~ªEc~~~~~~a~·~eRT~ 1 ~!~u1~!acd!eB!~e~hoPá~fj!º02AM~: 
Revista Num. 5. Derecho Econ6mico, Febrero. 1992. p. 85 
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CAPITULO JI 

ANTECEOEHTES JURIOICOS OEL OERECHO ECOLOGICO 
2.1 Antecedentes Internacionales 
2.1.1 Convenciones para Prevenir la Contaminación del Mar por De-. 

rra~os Petroleros de 1954 y 1969 

Los gobiernos representados en la Conferencia InternaclQ 

nal p~ra la ~revención de la polución de las aguas del mar por los 

hirlrocurhuros (petróleo crudo. fuel-otl, aceite dieset pesado o -

aceite de engrasado rechazados o derramados por los barcos), re11n! 

da en Londres del 26 de abril al 12 de mayo de 1954, y consideran

rto que el mejor medio para conseguir este objeto es la celehraclón 

de 11na Convención -Convención para Prevenir la Contaminación del 

Mar por Derrames Petroleros-. han designado a los plenipotenciarios 

suscritos quienes, habiendo comunicado sus plenos poderes que se 

encontraron en buena y debida forma, han acordarlo una serie de di~ 

posiciones. que entre otras, son: 

La oficina será constituida por el gobierno del Reino_ 

Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte para ejercitar las 

funciones asignadas a la misma, hasta la formación de la Organiza

ción Consultivd Marftima Intergubernamental, una vez que se confo~ 

me y sea aceptada por la Convención firmada en Ginebra el 6 de ma~ 

~o de 19AB; en lo s1Jcesivo, las funciones de la Oficina serán asu-

mi11as por esta Urganizaci611. 

La presente Convención se aplicará a los barcos de mar 

inmatrlculados en cualquier territorio que dependa de 11n gobierno_ 
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contratanti,. con excepción: 

--De los barcos empleados como barcos auxiliares de la -
marina, durante el tiempo de este servicio; 

--De las barcos cuyo tonelaje bruto es inferior a 500 -
toneladas¡ 

--De los barcos utilizados por la industria de la pesca 
de ballena dl1rante el tiempo de este servicio; 

--De todo barco que navegue por las Grandes Lagos de Am! 
rica c1el Norte y las aguas que los unen entre st: o que 

son sus tributarios, y que se extienden hacia el Este_ 
hasta la desembocadura rto abajo del Canal L.1chtne en 

Montreal. en la Provincia de Oueber.. Canadá, durante -
el tiempo de esta navegación. 

Ser~ prohibido a todo barco-cisterna ai cual se apl !que_ 

la presente Convención echar al mar dentro de los limites de ct•~l

quiera de l~s zonas de prohiblci6n: Zonas del Adriático, en el mar 

Adri~tico a lo largo de tas costas de ·1t11lia y Yugoeslavia, por la 

extensión de mar situada a menos de 30 milla$; Zona del Mar del 

Norte, se extenderá sobre una amplitud de 100 millas a partir de -

las costas de los paises siguientes: Bélgica, Dinamarca, Patses B~ 

jos, Repúhl ica Federal de Alemania y Reino Unido de la Gran Breta

i'ia y de Irlanda del tlorte; Zona AtH1ntica. extensiones de mar si

tuada a menos de 50 mlJI,1s de la tierrc1, y Zona Australiana Que se 

extenderli en una ,1mplitlJ(1 de 150 miJJ,1s .1 p.1rtir de las costas de 

Australia {tomando en c11enta q11e significa milla marina de 1 .852 -

metros). los prod11ctos siguientes: 
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(a) Hidrocarburos; 
(b) Toda mezcla que contenga hidrocarburos de naturaleza 

capaz de ensuciar la superficie del mar. (24) 

No se prohiblra a ningún barco-cisterna al cual se apll

q11e la presente Convención echar al mar dentro de los ltmites de -

cualquiera de las zonas de prohlbiciOn, los hidrocarburos y toda_ 

mezcla Que contenga hidrocarburos de naturaleza capaz de ensuciar_ 

ta superficie del mar cuando sea por las siguientes causas: 

24 

••• (a) Al desecho de hidrocarburos o de cualquier mezcla 
de hidrocarburo efectuada por un barco para su seguridad, 
evit~r una averfa al barco o a la carga, o salvar vidas hum! 
n<ls en el mar~ o 

(b) A la acciOn de verter hidrocarburos o mezclas de hidr~ 
carburos que provengan de una averta o de un escape imposi
ble de evitarse si se han toma~o todas las precaustones razQ. 

nables después de la averta o del descubrimiento del escape_ 
p~ra impedir o reducir este vertimento: 

(c) Al rechazo de depOsitos: 
(!) Imposibles de bombear fuera de las cisternas de carga_ 

de los barcos-cisterna en razón de su densidad, o 
(Il) Que provengan de la purificación o de la clarificaciOn 

de combustible liquido o de aceite de engrase. 
En tanto que este rechazo se efectúe tan lejos como sea p~ 

sible de la tierra. 

senaao d~ la República, Tratados Ratificados y Convenios E~ecu 
tivos Celebrados por México; Secretarla de Relaciones xt~ 
r1ores, Clas1ficac16n por Tomo, Núm. 13. Convención lnte~ 
nacional para la Prevención de la Polución de las Aguas_ 
del Mar por llidrocarburos, México, O. F., 12 de Mayo de_ 
1954, p. 372 
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Una mención de tas circunstancias y de las causas de estos 
rechazos o escapes se hara en el registro de hidrocarburos -
que se ! leva de conformidad con el articulo IX. (25) 

CualQuier barco al que se aplique la Convención, llevara 

en la forma definida en el Anexo B de la presente Convención un r! 

gtstro de los hidrocarburos Que podrA o no anexarse al cuaderno de 

Bttacora reglamentario. Las menciones previstas se registraran 

ali!. Cada pagina. comprendiendo toda declaraciOn hecha en rel~ 

clón al desecho de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos de n~ 

turaleza capaz de ensuciar la superficie ~el mar, sera firmada por 

el oficial u of iclales responsables de las opcractones en cuestión 

y por el capttan del barco. Las menciones se escriblrAn ya sea en 

una lengua oficial del territorio en el cual se halla inmatrtcula-

do el barco o en francés o Inglés. (Ver Anexo 6: ANEXO B de la 

Convenc!On. Registro de Hidrocarburos). 

ARTICULO XI l. Todo gobierno contratante enviara a la of.!_ 

cina y al organismo apropiado de las Naciones Unidas: 
(a) El texto de las leyes, c1ecretos. reglamentos e instru.s_ 

cienes en vigor en sus territorios destinados a asegurar la 
aplicación de la presente Convención; 

(b) Todos los datos o resúmenes de informes oficiales que 

tengan relación con los resultados obtenidos en la aplicación 
de las dlspostclones de la presente Convención, bajo reserva 
de que estos documentos no tengan ante este gobierno un ca-
racter confidencial. (26) 

25 Ob.cit.. p. 373 
26 Ob.clt.. p. 375 
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Toda diferencia entre los gobiernos contratantes relati

va a la lnterpretaclO• o apllcaclOn de la presente ConvenclOn que_ 

no pueda dirimirse por medio de una negoclac!On, a petlclOn de cu~ 

lesQuiera de las partes se turnarA a la Corte Internacional de Ju~ 

tlcia, d menos que las partes en litigio convengan en someterse al 

arbitraje. 

Una vez q1Je entre en vtgor esta ConvenciOn, .la oficina -

h>rA óepOslto de el la ante el Secretarlo General de las Naciones -

Unidas para que la registre. 

Convento Internacional Relativo a la Intervención en Al

ta Mar en casos de Accidentes q•Je causen una Contaminación por Hi

drocarburos. celebrado en Bruselas, Bélgica, el 29 de noviembre de 

1969. (ConvenciOn para Prevenir la Contamlnac!On del Mar por De

rrames Petroleros de 1969): 

Los Estados Partes del presente Convenio. conscientes de 

la necesidad de proteger los intereses de sus poblaciones contra -

las graves consecuencias de un accidente marttimo que cause un rie.!_ 

go de contaminación del mar y del litoral por hidrocarburos, con

vencidos de que en tales circunstancias puede surgir la necesidad 

de tomar en atta mar medidas de caracter excepcional para proteger 

esos intereses y que tales medidas no lesionen el principio de la 

l 1b¿flJj de los :nar~s. han convenido lo siguiente: 

Las parles del presente Convento podran tomar en atta mar 

las medidas necesarias para prevenir, mitigar o eliminar todo pel! 

gro grave e inminentemente contra su litoral o intereses conexos,-
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debido a la contaminaci6n o amenaza de contaminación de las aguas_ 

del mar por hidrocarburos. resultante de un accidente marttimo u -

otros actos relacionados con ese accidente, a los que sean razona

blemente atribuibles consecuencias desastrosas de gran magnitud. 

ARTICULO 1, ••. 2. No se tomarA sin embargo ninguna medida 
en virtud del presente Convenio contra barcos de guerra u -

otros barcos cuya propiedad o explotación corresponda a un -
Estado y destinados exclusivamente, en el momento considera

do, a servicios no comerciales del Gobierno. (27) 

En esta Convención ºaccidente mar1timo 11 significa un abor

daje, una varada u otro siniestro de navegación o acontecimiento a 

bordo de un barco o en su exterior resultante en danos materiales_ 

o en una amenza inminente de da~os materiales a un barco o su 

cargamento. 

"Hidrocarburos 11 significa crudos de petróleo. fuel-oil.

acelte diese! y aceite lubricante. 

Antes de tomar medida alguna, el Estado rlbere~o consul

tará con los otros Estados afectados por el accidente marttimo, en 

particular con el Estado o Estados cuyos pabellones enarbolen Jos 

barcos. 

En casos de extrema urgencia que exijan la adopción lnm~ 

diata de medidas, el Estado ribere~o puede tomar las medidas que -

27 Senado de la Rep6bllca, Tratados Ratificados 
tivos Celebrados por Méx co; ecre ar a e e 
res, Claslficaci6n por fecha de Celebración, 29 de Noviembre~ 
de 1969 (En base a carpeta). Convenio Internacional Relativo 
a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen 
una ContamlnaciOn por Hidrocarburos, Méxlco,O.f ., p. 95 
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la urgencia de la situación haya hecho necesarias sin notlflcacl6n 

nt consulta previas. o sin continuar las consultas ya iniciadas. 

Sajo la supervlsl6n de la OrganlzaclOn Consultiva Marltl 

ma Intergubernamental se compilara y mantendrá la lista de exper. 

tos de las medidas que se tomen para prevenir, mitigar o eliminar_ 

todo peligro grave o lnmlnente, debido a la contamlnacl6n o amena

za de contaminactOn de las aguas del mar por hidrocarburos del pr~ 

sente Convento. La Organlzaclón Consultiva Marltlma lnterguberna

mcnt~l formulara las reglas necesarias y apropiadas relativas a -

esa llsta y fljarA las callflcaclones exlglbles. 

Las medidas que tome el Estado ribereílo de conformidad -

con la situación que se origine, seran proporcionales al da~o cau

sado o riesgo previsto. 

ARTICULO IX. 2. Los Estados Miembros de las Naciones Uni
das o de cualquiera de sus Organismos Especializados o del · 
Organismo lnternactonal de Energ1a Atómica, o Partes del Es

tatuto de la Corte Internacional de Justlcla podrAn adqulrlr 
la calidad de Partes de este Convenio mediante: 

(a) Firma stn reserva en cuanto a la r,i.tificaci6n. aceptación 

o aprobación. 

(b) Firma con reserva de ratificar.lOn, aceptación o apro

h.iciOn. segulc1a de ratificaclOn. aceptación o aprobación; o 

(e) ~dhesl6n. (28) 

La ratificactOn. aceptación, aprobación o acfhesión se -

efectuar~ depositando ante el Secretario General de la Organización 

28 Ob.cit., p, 99 
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Consultiva Marlt!ma lntergubernamental un documento expedido a d! 

cho efecto en 1 a deb! da forma. 

El presente Convenio puede ser denunciado por medio del 

depósito de un instrumento o documento ante el Secretario General 

de la Organ!zac!On Consultva Mar!t!ma lntergubernamental, por cual 

quiera de las partes en cualquier momento después de la fecha en_ 

que el Convenio entre en vigor para ese Estado. 

El Secretarlo General de la Organización: 
(a) Informar.! a todos los Estados que hayan firmado el CO.!). 

venia o se hayan adherido al mismo de 
(1) cada nueva firma o depósito de documento Indicando la 

fecha del acto; 
(!!) todo depósito de documento (Instrumento) de denuncia_ 

de este Convenio, indicando la fecha del depósito~ 
(!!!) Ja extensión del presente Convenio a cualquier terr! 

torio de conformidad con el párrafo l del Articulo XIII y -
del término de esa extensión según lo dispuesto en el p~rra

fo 4 de ese articulo. indicando en cada caso la fecha ·en que 

el presente Convenio quedó extendido o dejó de estarlo¡ 
(b) Transmitir.! coplas autenticadas del presente Convenio_ 

a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se -

adhieran al presente Convenio. (29) 

El Secretarlo General de la Organización Consultiva MilrJ.. 

tima Intergubernamental transmitira el texto del presente Convenio_ 

a la Secretarla de las Naciones Unidas tan pronto como entre en vl 
gor con objeto de que sea registrado y publicado de conformidad con 

29 Ob.clt., p. 102 
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el Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidad. El presente -

Convenio queda redactado en un sólo ejemplar en los idiomas fran

cés. e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. Con el_ 

original rubricado serAn depositadas traducciones oficiales en los 

Idiomas espa~ol y ruso. 

Como podemos analizar las Convenciones para Prevenir la 

Contaminación del Mar por Derrames Petroleros de 1954 y. 1969, han 

sido algunos de los antecedentes Oe esfuerzo internacional por co~ 

batir a la contaminación, pero estos asuntos han sido atendidos e~ 

mo expresiOn de conflictos o litigios de orden interna e tonal, y no 

como una disciplina de estudio, con objetos y principios propios.

con campos de aplicación espectftcos y autonomta frente a otras r~ 

mas del Derecho. 

2.1.2 CONVENClON PARA EXPLOTAR RACIONALMENTE LA PESCA DE ALTURA 
EN EL PACIFICO NORTE DE 1962 

Uno de los antecedentes de la Convención para Explotar -

Racionalmente la Pesca de Altura en el Pactftco Norte de 1962. fue: 

•.• 13 Conve11c16n relativa a las pesquertas del salmón en 
el Pacifico de 1930. (30) 

En dicha Convención. las partes contratantes convienen -

en crear y mantener 11na Comisión bajo el nombre de: "Comisión In-

30 rdcocer Berriozabal, Cristina, Conceptos Jurtdicos en Materia 
Pesquera a Nivel Internacional, Departamento de Pesca, Coloquio 
fiiternac1onal Sobre Leg1slac16n Pesquera, Serie: Leglslación
Núm. 8, México, 1981, p. 40 
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ternacional de la Pesca del Salmón en el Paclftco 11
, quien present_! 

r~ un estudio completo de la historia natural del salmón sockeye -

del Rlo Fraser, de los métodos de piscicultura, de las condiciones 

de desove y otros puntos relacionados con este asunto. 

Otro antecedente, mAs reciente, de la ConvenclOn de nue! 

tro estudio, fue: 

la Convención Internacional del Atan del Pacifico de -
1953. (31) 

De esta Convención, surge el Reglamento a la Ley sobre -

Convención relativa a las pesquer!as del Atan del Pacifico Norte.

Y fue firmado entre el gobierno del Canada y los Estados Unidos el 

2 de marzo de 1953. Consta de 17 artlculos que norman la pesca del 

atún por estos dos paises. quienes han dividido en zonas y subzonas 

el area de la Convención. En dicho Reglamento se especifica la s.!_ 

tuación exacta de las zonas, haciéndose uóa dlstrtbuciOn entre dos 

paises en donde cada uno deberA realizar la pesca de esta especie. 

Después de hacer al11sión a algunos de los antecedentes -

de la Convención para Explotar Racionalmente la Pesca de Altura en 

el Pacifico Norte de 1962. veamos algunos de los asuntos que con-

templó la misma. 

El are a en donde esta Convención se apl lea abarcara to

das las aguris del Océano Nor·Pactftco Incluyendo las aguas terrlt.Q, 

rtales y los mares adyacentes. 

31 Qb.clt .. p. 41 
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Con el fin de realizar los objetivos de esta Convención, 

las partes contratantes deberan establecer y mantener la Comisión_ 

Internacional de las pescaderlas del Nor-Paclflco. 

La Comisión debera desarrollar programas de lnvestlgaclón 

de cada una de tas especies que se senaten en el anexo con el fin 

de explotar rar.ionalmente la pesca, para determinar anualmente la 

proporción de la existencia de cada una de ellas. Lo mismo debera 

realizar con cualquier especie que no aparezca en dicho anexo que 

seA sugerida por cualquiera de las partes o bien, que ella juzgue -

conveniente con el fin de explotar racionalmente la pesca para pr~ 

ver su conservación. para lo cual tomara medidas y harA recomenda

ciones. 

En dicha Convención, se tomaron acuerdos referentes a -

las épocas de pesca, de las vedas y de las estaélones prohibidas.

de los limites de peso y de talla, de los tramites para la explo-

tar.i6n racional de la pesca, de los permisos para la pesca de 

las licencias a los barcos, as! como también se especifica la obll 

gación de presentar reportes estadlstlcos de la pesca comercial y 

de las diferentes formas permitidas para la pesca y su explotacl6n 

racional. 

Hacemos referencia de estas dos Convenciones Que hemos -

estud1a~o. como análtsis de antecedente del esfuerzo internacional 

por combatir la contamlnacl6n marina y también preservar la fauna_ 

marina, pero han existido muchas m~s convenciones y convenios. por 

ejemplo: 
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3. Convenio Jnternaclonal sobre Ja Prevención de la Conta
minación Marina por Vertlmento de Desechos y otras Materias. 
1972. o.o •. 16 de Julio de 1975. (32) 

-Convenio por el que se Prohiben los Ensayos con Armas 

Nucleares en la Atmósfera. en el Espacio Ultraterrestre y Debajo -

del Agua. 5 de agosto de 1963. O.O., 25 de febrero de 1964. 

-Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna 

de las Bellezas Escénicas Naturales de los Paises de América. 12 

de octubre de 1940. O.O., 29 de mayo de 1942. 

-Convento sobre Pesca y Conservación de los Recursos VI-

vos de Altamar. 29 de abril de 1958. o.o., 22 de Octubre de 1966. 

2.2 ANTECEDENTES EN MEXJCO 

Veremos qua en los antecedentes que se~alamos de Derecho 

Ecológico, entre otros, han sido asuntos atendidos a través de re

gulaciones nacionales dispersas o en distintas leyes, y no como una 

disciplina de est"dlo, con principios y objetivos propios, con una 

aplicación especifica y una autonomia frente a otras ramas del De

recho. 

2.2.1 CONSTITUCION DE 1917, ARTJr.ULO 27 

Desde el articulo 27 Constitucional esta consagrada Ja -

soberanfa del pals sobre sus recursos naturales. 

32 Legislación Mexicana Acerca de la Contaminación Marina; Conve
nios Internac1onales Multilaterales, Secretarla de Marina. Mé
xico, Enero 22 de 1981, p. 1 
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Art. 27. La propiedad de. l•s tierras y aguas comprendidas_ 
dentro de los l lmltes del territorio nacional corresponde ar.! 
gtnariamente a la Nación. la cual ha tenido y tiene el der! 
cho de transmitir el dominio de el las a los particulares con~ 
tituyendo la propiedad privada. (33) 

La naciOn tendr~ en todo tiempo el derecho de regular, -

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de •propiación. 

En consecuencia, se dictar~n las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisio

nes, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a ef~~ 

to de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de pobl~ 

ctOn, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos Jos r~ 
cursos naturales de Ja plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las Islas; de todos los minerales o substancias 
que en vetas. mantos, masas o yacimientos, constituyan depó
sitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los 
terrenos, tales como los minerales de los que se extraiga~ 
metales y metaloides utilizados en la industria; Jos yacimie.!! 
tos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formi 
das directamente por las aguas mdrlnas; los productos dertv~ 
dos de la descomposición de las rocas. cuando su explotación 
necesite trabajos subterraneos; los yacimientos minerales u 
org'1ntcos de materias susceptibles de ser utilizadas como fer. 

33 Constitución Poi !tlca de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial 
lrillas. S.A •• de C.V., Novena Edici6n, México. 1922, p. 34 
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tlllzantes; los combustibles minerales sól ldos; el petróleo 
y todos los carburos de hidrógeno sól Idos, l !quldos y gaseo
sos; y el espacio situado sobre el territorio nacional ••• 

(34) 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares terri

toriales; las aguas marinas interiores; las de tas lagunas y este

ros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el 

mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén l.!_ 

gados directamente a corrientes constantes; los rlos y sus afluen

tes directos o indirectos; las corrientes constantes o intermiten

tes y sus afluentes directos a indirectos; los lagos. lagunas o e1 

teros; los manantiales que broten en las playas, zonas maritlmas,

cauces, vasos o riberas de los lagos. lagunas o esteros de propie

dad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los caur.es. -

lechos o riberas de los Jagos y corrientes interiores en la exten

slOn que fija la ley. 

Las aguas del subsuelo, .cuando lo exija el Interés públ.!. 

ca o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrA 

reglamentar su extracción y utlllzaclOn y aún establecer zonas ve

dadas al igual que para las dem~s aguas de propiedad nacional. 

Lo cierto es que, por Jo menos, en el primer pArrafo del 

articulo 27 constitucional, se visualizó la Idea de cuidar de la -

conservación de Jos recursos naturales. 

Desde su origen. el arttculo 27 constitucional es el fu.!!, 

34 Oh.clt., p. 35 
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damento para toda la poi ltJc.a de conservaclOn de recursos naturales 

en nuestro pals. Con base en él se elaboró toda la legislación m~ 

xlcana en torno a los recursos naturales, por lo Que se puede de

cir que la leglslaclOn eco!Oglca y ambiental en nuestro pals tiene 

como origen los principios de este precepto. 

Para poder caracterizar de ecológica a la legislación m! 

xtcana que se derivó del articulo 27 constttucionftl, hay que hacer 

una serle de aclaraciones, ya que evidentemente desde 1917, se te

nla el prtnclpio de conservación de los recursos naturales, y fal

taba un principio unificador que permitiera que los postulildos ca~ 

sagrados en la Constitución fueran llevados al plano practico. 

Al hacer un dlagnOstlco de los problemas eco!Oglcos del_ 

pafs, parecerla que nunca habla existido la preocupación por evitar 

los; sin emhargo. esto no fue as!. Exlstla el principio, pero fal 

taba la conciencia tanto de las autoridades como de los ciudadanos 

de llevar cabalmente el principio de conservac!On. Esta falta de 

conr.iencia. y de conocimiento, que se evidenció desde el Constitu

yente de 1917 1 trajo como consecuencia que el sistema jurtdlco me

xicano contara con un principio que no pudo ser la base para unif! 

car la legislación en este sentido. 

2.2.2 CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE. ARTICULO 1932 

En el COdlgo Civil para el Distrito Federal, publicado -

en el Diario Oficial el ano de 1928 y el cual entro en vigor el ano 

de 1932, siendo el COdlgo Civil para el Distrito Federal vigente,-
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en su articulo 1932 establece: 

Art. 1932. Igualmente responderAn los propietarios de los 
danos causados: 

l. Por la exploslOn de mAqulnas o por la lnflamoclOn de -
substancias explosivas; 

11. Por el humo o gases que sean nocivos a tas personas 
a las propiedades; 

111. Por la calda de sus Arboles, cuando no sea ocilctonada 
por fuerza mayor: 

IV. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias_ 
tnfectantes; 

V. Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del -
vecino o derramen sobre la propiedad de éste¡ 

VI. Por el peso o movimiento de las mAqutnas, por las agt2 
meractones de materias o animales nocivos a la salud 
cualqui~ra causa que sin derecho origine algún dano. 

por 
(35) 

Como podemos ver. tambl~n desde el Código Civil para el_ 

Distrito Federal, publicado en 1928 ya se contemplaba una legislo-

clOn. aunque muy pobre, en materia ecológica o ambiental. Al ha-

cer referencia que responderAn los propietarios de los da~os caus! 

dos, esta haciendo mención a las responsabilidades de los proplet!!_ 

rlos de un edificio. con base a que si ocasionan una explosión con 

substancias explosivas (tóxicas). por la exp11lslOn de humos o g~ 

ses tOxlcos, nocivos. por las emanaciones de cloacas o depósitos 

de materias lnfectantes, ser3 responsable el dueno por los danos -

que cause, o el deterioro que origine en el medio ambiente, o a 

35 
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algun11 persrin especfficllmen_t_e. tendrfd. que paga_r- ~ano~ y. perjul 

cios ocasiona os.· 0 

2. 2. 3 LEY ÓE CÚA DE 1940 ''e' , < .· .. ·.· . 

O 1 ilrl o .Ofl~T~t·~o~ 0l~~~l~hl·3iá! i~;t;![:~~m::·,~~:.pu:: l:~::t:n o·:~ 
n•lfdad q~e't'enl~-e~¿ i~y-d{~aza de 1940, era el de regul•rlzar_ 

la -e~p-1.0t_áC __ lort;,;;_:~:;'_~:_;~:-:~·~--~-:r~::v_~:~--~~m_i_(!_ntos de la fauna_ st lvestre· del t! 

r_rrtorlo:_·n_ac_lona-L p·ara--_g-_á_ran __ tiiar su conservactOn. restauración y 

propagaclOn .-

La fauna silvestre esta constituida por los animales que 

subsisten libremente y fuera del control del hombre. 

Dicha ley fue muy escASil ya que sólo constab" de cinco -

captt11los. integrados por veinticinco articulas. 

El Capitulo 1 hablab• del objeto de l• Ley; el Capitulo_ 

11 de la protección de I.1 fauna silvestre: el Capitulo IIJ de la -

acJ imatactón 

cho de c11za. 

propagación; el Capitulo IV t1el ejercicio del dere

el Capttulo V de las sanciones. 

Consideramos que esta ley fue déhi l en sus l ineamtentos. 

ya que si desde el ar"lo de 1940 hubier,1n sido mtis estrlctt1s las sa.12 

clones y resoluciones legislativas adoµtadas en esta cuestión, hoy 

en dfa, no hahrfa t.·rntas especies silvestres en peligro de extin_ 

ción o lo que C!S mucho peor y triste. ya extinguidas. 

Ve.irnos i1l<Junos puntos t1e dicha ley: Ja conservación, re~ 

tauración y propr1gaci6n ele torios los nnimales silvestres útiles al 
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hombre, que temporal o permanentemente hahiten en el territorio n~ 

cion11l, ast como también el control de las especies de animi'lles sil 

vestres da~iníls o perjudiciales, asf como la- acltmataci6n de anim! 

les que aumenten el valor y mejoren las condiciones de ta faun,1 sil 

vestre del territorio nactonc1l. se dec!Jraban de 11tilid.'t<1 púhlira. 

Consideraba esta ley. que todos los habitantes de 1~ Re

públ lca, asl como también las autoridades federales, locales y mu

nicipales, deheran participar y ayudar conjuntamente a J11s 11utori

dades del ramo de caza. para conseguir el loara de las finalidades 

mencionadas, decl11radas de utilidad públ lea, y a denunct.1r i<ls ca~ 

travenclones a las disposiciones derivadas de la presente ley. 

El Ejcct1tivo de la Unión. establererA las reservas o re-

fugtos necesarios para los animales silvestres en peligro de exti,!! 

e Ión. 

ARTICULO 9º. Ot1eda a cargo de la Secretarla de Agric11ltura 

Fomento, con la cooperación de las autoridades locales y -

de loe; particulares, la formación y conservación de parques 

de aclimatación de animales silvestres, Que tengan por obje-

to enriquecer y mejorar la fauna silvestre nac:ion111. (36) 

La tmporlación al pa1s de especies de antmales silvestres ex~ 

tices para su aclimatación, requerira en cada caso el permiso ex

preso de la SecretJria de Agricultura y Fomento. La caza deporti

va podrft efectuarse indivlrtualmentc o medli\nte r111hes o asociacio-

36 Otario Oficial. Decreto por el cudl "El Conqreso de los Estados 
üñT~Mextc(1ños", decreta: La ley de Cazn. el viernes 13 de -
Septiembre de 1940, p. 4 
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nes. La cazii comercial de los animales silvestres y la explotación 

de sus productos y despojos no Industrializados, queda sujeta a la 

tarifa de dicha ley. 

~RTJCULO t3. Todds tas especies de animales que subsisten_ 
libremente en el territorio nacional, son propiedad de la N,! 

ci~n. i:orrespondlendo a la Secretarta de Agricultura y Fome!! 

to autorizar el ejercicio de Ia caza y la apropiación de s11s 

productos y despojos. (37) 

La Secretarla de Agricultura y Fomento, escuchar~ la op! 

nlón de la Ser.retarla de la Oefonsa Nacional, para fijar los tipos 

y cal it.ires de las armas de fuego que puedan usarse para el ejerci-

cio del derecho de caza. 

Se consideran como violaciones a la ley de caza del 13 -

de scptiemhre de 1940, las siguient~s: 

1. Ejercer la caza de los animales si Jvestres en las ép.Q_ 
cas de veda~ 

2.·Ejercer Ja caza nocturna con ayuda de la luz arti
ficial; 

3. Ejercer Ja caza del pato. chichicuilote y dem.js aves 
ac11~ticas y de las riberas, por el sistema de "arma7 
das" (conjunto de furz.Js nav-3les para caza)~ 

4. La caza de las hembras cargadas y de las erras de los 
animales silvestres en condiciones no auto1·izadas por 
la presente ley; 

5. La apropiación y destrucción de los nidos y de los 
huevos de las aves l1ti les al hombre. 

6. Cualquier otra conlr03venf'i0n, no especificada. en los 
manddmientos contenidos en la presente ley y su regl! 
merito 

37 lbidem., p. 4 
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Dentro de las sanciones. las multas ser~n aplicables r1rl

ml~istrativamente por la Secretarla de Agricultura y Fomento. sin_ 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. en que. incu

rran lÓs infractores por los rlai\os causados a la fauna silvestre. 

ARTICULO 22. La violación de los preceptos establecidos en 
la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. se cast! 
garA con multa de $10.00 a $1,000.00 y el decomiso de los 
animales de caza; sus productos y despojos. (38) 

El cabro de las multas se har~ efectivo por conduelo de 

las Oficinas Federales de Hacienda y, del importe total cte éstas.

se ilpl tcará un 50% ,11 erario Federal y el otro SO'í. se distribuir~ 

por partes iguales entre el denunciante y el aprehensor. Como po-

demos ver existia un incentivo para el denunciante y aprehensor ¡le 

11na person~ que infrir1glera rlicha Ley de Caza de 1940. 

2.2.4 LEYES FORESTALES OE 1947 Y 1960 

El 24 de diciembre de 1947 fue propuesta Id Ley Forestal, 

por el presldente constitucional Lic. Miguel Alem~n al Senado, la 

cual fue ilprobada i::on t1ispensa <le tr~mites y se puhlicO e-1 10 de -

enero c1e 1948. 

En contraposición il las leyes que la prer.eden. esta Ley 

Forestal iniclJ rteclñr~nc.10 de utilid11d pública tanto la función 

productiva, conserv·¡ilorn y rec.retJttv.1 de los bosques en el territQ 

rlo nacional y no enmarca(1o su objeto en su articulo 10: 

38 Ob. cit. . p. 5 
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ARTICULO 1•. Es de lnter~s púhl ico ·1a conservoc!ón, mejor~ 

rarniento y repoblación forestal en el territorio nacional. -

para la consecución de las finalidades sig11ie11tes: (39) 

Al igual que I.1s legislaciones anteriores, el Servicio 

forest~l, est~ha ~ cargo de la Secretar fa de Agric11ltura y Ganílde

rfa (que entonces existla), la c11al velaba por la conservílción rle 

I• riqueu silvlcola (selvas o bosques) rtel pa!s (art. 18). 

L?s leyes anteriores preveian la creación de un Consejo_ 

Nacional Forestal, la ley que comentamos rebasó ese limite al est! 

blecer la forma de creación de los consejos forestales locales en 

cada entl~ad federativa, un gran avance para la conservación de Ja 

sllvlcultura. 

Su integracióq la conformaba el Gobernador quien fungta_ 

como presidente del Consejo por ºtres vocales que debertan ser fun 

cion.1rios de las clependenc:Jas Que eran presentadas en el citado Co!!. 

sejo. Aún m~s. el Consejo local en c.1da cabecera municipal. orga

niZílha las delegaciones forestales. 

La Dirección General Forestal, se encargaba de ejecutar_ 

Jos ;:-rcar,irnr.s y .nuerdos del Consejo N;lcional y estaba obligada a 

proporcionar asesoramiento t~cnico a quien lo requlrie~e. 

Era menester, conforme a est~ orden~mlento, exhibir la -

doc11mentación forestal paril efectos ele transportaci611 de los recur 

sos forestilles y sus productos (arttculo 17). 

ARTIClllO t7. Las empresas de transportes terrestres, mar[
timos o a6reos q11cd,1n obl igadils a no recibir, para su cmbar-

39 Le.r.._fore?.!:l.L.Y _.2~---~glilr.iento, Colección de Leyes Mexic<t~as, Ediciones 
1Ritas--;--AnotncL1 por ~!nrique Gonz~le7 Flores, México, 1951, p. 
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que o transportación. productos que no estén amparados por -
la documentación forestal correspondiente. Igualmente deben 
proporcionar. a solicitud de las autoridades competentes, los 
datos de los transportes de productos forestales que hayan -
efectuado o de los que se hayan reh11sado a efectuílr por la -
falta de la documentación regular que debiera acompañarlos. 

( 40) 

Consideramos que este articulo era 11níl forma de previ-

sión de extinción silvlcola y de contrabando forestal. 

Buscando obtener la mAxima potencialidad productiva en -

los espacios boscosos, estabiln impltcitas en el texto legal. una 

serle de medidas tendientes a combatir los incencios forestales. -

plagas y enfermedades. Asl como preceptos que contentan las infraE_ 

clones o sanciones a quienes cometlan delitos. 

Es hasta 1950, el 12 de jul lo que se expidió el reglame~ 

to de esta ley, publicado en el Diario Oflci"l de 15 de Septiembre 

del mismo año. 

Un ano mAs tarde en 1951. el 26 de diciembre, f11eron mo

dificados 15 arttculos de la ley; lo m~s trascendente de ello, fue 

que se suprimió el Consejo Nacional Forestal, desempe~ando desde -

momento sus funciones la Secretaria de Agricultura y Ganaderta {a~ 

tualmente Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos). 

LEY FORESTAL OE 1960 

40 

La propuf.'sta rl()-l Sen;,do de 1.1 Rep(Jbl tea rle l<" ley Fores-

Diario Oficial, Decreto: "El Congreso de los Estados Unidos Me 
x{canos", decreti!: Ley Forestal, Sábado 10 de Enero de 1948, 7 
p. 5 
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tal a que hacemos· mención. se efectuó el d(a 9 de eriero de 1960 1 y 

fue publicada el dla 16 de enero de 1960, entrando en vigor canfor 

me a su articulo 2• transitorio 15 dlas después. 

Los siete tftulos que constit11fan la ley eran: 

Disposiciones Generales; de la Adminlstraclón del Fondo; 

de la Investigación y Educación y de los Profesionistas Forestales; 

de la Conservación de tos Recursos Forestales; de la ~estauraci6n_ 

y Fomento de los Recursos Forestales; de los Aprovechamientos Fore~ 

tales. y de las Infracciones y Sanciones. 
~ 

La caractertstica diferencial en esta ley, con sus pred~ 

cesaras es que surgió en el seno de la C~mara de Senadores. 

En virtud de la sesión pública del 21 de octurbre de 1958 

se planteó como 11n problema nacional {entre otros). el forestal. -

Se propuso la integración de una Comisión Forestal, constituida por 

un presidente. tin secretario y tres vocales. 

Esi.a Comisión. convocó a varios sectores sociales. para 

que de algunn maneriJ, contribuyeran a la solución. Entre algunos 

de !os criterios rle la Comisión Forestal que sirvieron de orienta-

ción y gula a la ley. encontrt1cmos los siguientes: apegarse la 

ciencia; restittlir al bosque su valor económico; la Intervención 

estatal en la industria forestal; decrP.tarse e>l libre comercio y 

e•.¡:lvt"ción .:t: l,:;s te,: :r-so:; y productos boscosos; lograr una equi-

tativa distribución de los l11grc~os derivados ele la explotación. y 

prohibir esas enajer1actones o concesiones sol1re los terrenos naci2 

nales, etc. 
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Estos son algunos de los motivos que inspiraron la elab~ 

raclOn de esta Ley Forestal de 1960 y de la cual procedemos a su -

an~llsls. 

Siendo la misma esencia del arttculo 27 constitucional, P! 
rrafo tercero, lo senatado en el primer precepto de la ley,
omltlmos transcribirlo y nos permitimos comentar que la ley 
conjugaba la titiltzación de los recursos forestales con la -
actividad protectora, que a nuestro parecer sólo la utiltzaw 

ctón implicnba 11n aprovechamiento de los mismo~. (41) 

Se busca con ese provechamiento logar una ''dtstrihuclón_ 

equitativa de la riqueza pública'' (articulo 20). Estudiemos ahora 

el campo de aplicación legal que se reduce a los terrenos foresta· 

les privados, ejtdales y comunales de propiedad estatal a nivel f~ 

deral, estatal y municipal. 

AOn cuando la ley no conceptuaba qué debta entenderse por 

terrenos forestales, el articulo 86 del mlsmo ordenamiento estahl~ 

eta como requisito primordial el permiso para el derribo de los ~r 

boles que se hallaren en ellos. 

La única excepción se regulaba en el articulo 70 que se 

referla a Jos terrenos cultivados con fi.ies agrfcolas. Con respe.f_ 

to a los órganos forestales, el articulo 99 establecfa su compete_Q_ 

cia, atribuyéndoles actividades administrativas. 

El subsecuente titulo. se referla a los profesionistas -

forestales, quienes eran personas cuya carrera les permitta tener 

41 Acost11 Romero, Miguel: SciJundo Curso de Derecho Administrativo 
Editorial Porrúa, S.A. ,Primera edición, México, 1989, p. 354 
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los conocimientos necesarios para hacer frente a los problemas si! 

vtcolas üel pais. Con fundamento en el art1culo 31, se les facul

taba para hacer estudios forestales. Se les obligaba a estos pro

fesioni~tas forestales a residir en los bosques o en sus pro~imid! 

des para que real izaran su función. Una consecuencia inesperada y 

<le~rtgr.Hahle por irresponsabi l ldad, serta un incendio. Para lo cual 

se est.-!hlecfan medidas preventivas y combativas de interés público, 

obligando <'i todos tos habitantes fisicamente aptos para extinguirlo. 

ARTICULO A3. En casos de incendio de la vegetación forcs
lál todas las autoridades civiles y militares. ast como las 

organL•acione-; oficiales, o particul3res y, en general. todos 
los h~b1tantes fisicamente aptos. est~n obligados a prestar_ 
su cooperación con lQS elementos adecuados de que dispongan 
para extinguirlos. (42) 

Exist1a toda una serie de disposiciones que regtan tanto 

a las personas que hacfan uso del fuego, como a las empresas de -

transporte y autoridades civiles y militares, propietarios, posee

dores y arrendatarios de terrenos forestales y/o aprovechamientos. 

El numeral 40, se consideraba importante, en torno a la 

l~bor de reforestación con respecto a las maderas muertas Qlie pu

dieran aprovecharse, lo c11al era supervisado por el servicio ofi

cial. Los esílacios hoscosos nunca se encontraron al margen de la 

a0rict1lt11r~ v q~nílrler1a. lo QLle dio pa11ta al pastoreo de determtn~ 

das especies. aunado a la prActica de desmontes. por tal motivo, -

42 Diario Ofici11l, "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
(iecreta'r:t:ey-Forestal. S~bado 16 de Enero de 1960. p. 10 
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el artículo 44 de la ley que estudiamos. estipulaba q11e los desmo~ 

tes sOlo se permlttan para abrir tierras de cultivo agrtcola. 

Se exlgla slmultaneldad en los trabajos de explotacl6n 

desmonte. Otro tipo de medidas que imperaron. eran aquellas que 

combattan las plagas y enfermedades en los terrenos sujetos a aprQ_ 

vechamlento. siendo la autoridad forestnl la encargada de erradicar_ 

las puesto que se trataba de 11n interés p6blico. que no solamer1te_ 

afectaba a los duenos de los terrenos forestales sino a ta nación_ 

entera. 

La Ley Forestal que estudiamos. de modo general regulaba 

las zonas protectoras. resarvas forestnles y parques nacionales. 

El articulo 56 <1-a esta ley, establecia zonas protector;is 

en los terrenos inmediatos J las poblaciones y en lo5 comprendidos 

en las cuencas hidrogrttficas, con la finalirlad de evitar erosiones 

de los suelos, azolvamientos de canalei o ~resas. etc. El decreto 

por el que ciertos lugares se declaraban zonas protectoras. debla_ 

(como hasta ahora, segíin la Ley Forestal vigente}, publicarse en -

el Olarlo Oflclal. 

Conforme al articulo 59 se consideraban reservas nacion! 

les forestales: todos los terrenos de la nación, ya sean baldlos,-

demastas o excedentes q11c se encontraran arbolados o q11e f11eran_ 

apropiados para el cultivo for0stal. 

Para ello. el articulo 61 de la ley, disponia que la ut.!_ 

lldad precisamente del inventario forestal consistta en tener 11n -

control de las zonas que debtan ser consideradas como reservas fo-
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restales, mediante decreto expedido poi el Ejecutivo Federal. 

Sobre Jos parques nacionales cabe decir que era obliga

ción de la autoridad forestal destinar los ingresos obtenidos pa

ra tal efecto, en su conservación (articulo 71). 

Con respecto a los aproverhamientos, esta ley trataba de 

incorporar la riqueza forestal a Jíl vida económica del pals; las -

medidas a seguir eran las de establecer sólo aprovech~mientos úni

cos y persistentes (sin definirlos). articulo 85, con fines domés

ticos y de beneficio colectivo (articulo 91). 

Algunos de tos requisitos indispensables QIJQ la ley exi-

gf a para otorgar una autorización que repercutiera en un aprovech~ 

miento forestal, era que tuvieran las personas nacionalidad mexic! 

na y titulas de propiedad con sus respectivos planos. 

Por último, dentro de las lnfraccion~s y Sanciones que -

contemplaba la mencionada ley, se estipulaban dentro de los arttcg 

los 127, 128, 129 y 130, los tipos de sanciones y multas de •cue~ 

do a la gravedad de la infracción; por ejemplo: 

ARTICULO 127. Se impondran de uno a dlez años <le pri
sión y multa de $1 ,000.00 a $20,000.00. 

l. Al 4ue cause incendios en tos montes maderabl~s. talan
Oo o destruyendo la vegetación forestal, en una superficie -
mayor de diez hectareas; 

1 I. Al que sin a11torizactOn lleve a cabo, en montes mader! 
bles, aprovechamientos con volumen superior a doscientos me
tros cúbicos en rollo; 

11 l. Al que en las explotaciones autorJzadas se exceda mas 
de un diez por ciento sobre las intensidades de corta con r~ 
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!ación al volúmen por hectArea se haya fljndo sobre el volú

men anual que le haya sido autorizado; 
IV. Al que sin autortzac16n, en montes maderables. efectúe 

desmontes que aislada o conjuntamente abarquen una superficie 

mayor de cinco hectAreas. (43) 

En términos generales consideramos que la Ley Forestal -

de 1960, contempla y plasma, lineamientos legislativos mucho mAs -

amplios que la Jey forestal que le precede, resultando como conse

cuencia, una mayor protección y prevención forestal, derivc1ndose -

una mayor y mucho mejor contemplación de prevenc!On ambiental. 

2.2.5 DECRETOS EXPEDIDOS PARA PROTEGER A LA TORTUGA MARINA SU 
HAB!TAT A PARTIR DE 1965. 

Considerando que las especies de pesca constituyen un r~ 

curso natural que forma parte de la riqueza pública de Ja nación y 

que el Estado tiene el deber de conser.var,para que su aprovechamie~ 

to rinda Optimas beneficios sociales, observamos que la autoridad 

tiene la obligación de establecer medidas favorables para la ca~ 

servactón y desarrollo de las especies pesqueras. 

Tomando en cuenta que los estudios Que han efectuado las 

Secretarlas de Pesca y de Desarrollo Social -SEDESOL- (ésta, últ.!. 

mamente), se concluye que las distintas especies de tortuga marinil 

han sido explotadas irracional e inadec11adamente, ocas1onando que 

éstas hayan disminuido de m~nera significativa y peligrosa, ya que 

es una especie pronta a la extlnción. 

43 Db.clt •• p. 15 
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En las playas debiera haber mucho mayor vigilancia para_ 

que. c11ando la tortuga marina llegue a usarlas para la antdaclón y 

reproducción, sus condiciones sean propicias y asf, salvarlas del 

salv~jismo de sus depredadores. Respecto a este mal uso de q11e se 

le ha dado a la tortuga marina, desde el año de 1965, se han publ.!_ 

cado y/o expedido varios Decretos y Acuerdos para su protección y_ 

su habttat natural, Se han expedido también Decretos.para establ~ 

cer veda a la explotación de las especies de tortuga de agua dulce,

considerando Que las especies de agua dulce constituyen un recurso 

pesquero de gran importancia y que forman parte de la riqueza pú

blica nacional que el Estado tiene el deber de conservar, para que 

su explotación y aprovechamiento rindan mayores beneficios la 

economla de la Nación, sobre todo en la región Sur y Sureste de la 

RepQblica, ya que es la base de su actividad e~onómica • 

.•• Oue los resultados de las investlgactones cientificas 

real izadas por la Secretarla de Pesca por conducto del lnstJ. 

tuto Hactonal de Ja Pesca y en Coordinación con la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Ecologfa determinan la necesidad de_ 

proteger las tortugas de agua dulce en la época de su repro

Jucc16n y anidación mediante el establecimiento de vedas a -

nivel regional. Asimismo, indican que las poblaciones de a! 

gunas especies de tortugas dulceaculcolas regtstr.=in tendencias 

decrecientes en su tamafio, por lo que dichas especies deben_ 

· r~tº"~r~e ror Jíl vfa del estahlecimiento de vedas de carAc

ter oermanente y suspender su explot~ciOn comercial. {44) 

44 Diario Oficial, ACUERDO que establece veda a la explotación de las -
e:pec1es de tortuga de agua dulce. Martes 10 de octubre r1e 1985, p. 45 
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Debido a esto se establece veda permanente a la e~plata

ción de tortugas de agua dulce de las especies biológicas que se -

determinen en el Acuerdo tomado del Diario Dflcial del 1• de Octu

bre de 1985. 

Volviendo al aílo de 1965, la Secretarla de Industria y -

Comercio, que era la encargada de tos asuntos relacionados con la 

pesca en ese ano, propuso varios Acuerdos, declarando la caducidad 

del contrato-concesión, otorgado a empresas para explotar la pesca 

general y las especiales de tortuga marina. A manera de ejemplo.

mencionaremos algunos de ellas: 

-Acuerdo que declara definitiva la caducidad administra

tiva del contrato-concesión otorgado a la empresa Productos Marinos 

de San Bias Nayarit, S.A., para explotar la pesca general y las eE. 

peciales de tortuga marina y tiburón en las aguas nacionales de tQ 

do el pals, publicado en el Diario Oficial de 7 de julio de 1965. 

-Acuerdo que declara incurso en caducidad el contrato-corr 

cestón que tiene otorgado la Sociedad Mercantil lndustrializadora_ 

San Juan tea. S. de R.L., de C.V .• para ejercer la pesca general 

las especiales de -tortuga marina y tiburón en las aguas nacionales 

del Océano Pacifico y Golfo de California, publicado en el Diario_ 

Oficial de 12 de agosto de 1967. 

-Acuerdo que rlcclarn 1~ cnducidad definitiva rlel contra

to-concesión otorgado al C. Rodolfo Cepeda de ta Garza, para la e! 

plotación de pesca general y de las especiales de tortuga marina y 

tiburón en aguas nacionales, publicado en el Diario Oficial de 19_ 
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de abril de 1968. 

Todos estos acuerdos se tomaron con el fin de evitar la_ 

extinción de las diversas especies de tortugas marinas y fomentar_ 

la conservación y reproducción de las mismas. ast como la preserv~ 

ción de la ecologla marina. 

El Decreto publicado en el Diario Oficial el año de 1986 

por el que se determinan como zonas de reserva y sitto.s de refugio 

para la proteci::ión. conservación, repoblación, desarrollo y control 

de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anl 
da y desova dicha especie, fue 1 levado a cabo; el Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988, señala como de especial atención los progra

mas para el aprovechamiento de la flora y fauna silvestres, parti

cularmente las especies raras o en peligro de extinción, ast como 

el establecimiento de criaderos y viveros de estas especies. 

Retomando el temí\ de estudio. los Decretos que se han e~ 

pedido para la protección de la tortuga marina y su habitat desde_ 

el ano de 1965, todos en esencia, tienen el mismo esptritu de con

siderar a la tortuga marina y su habitat de orden pGblico y de in

terés social. lo cual, nosotros lo consideramos de igual forma .. Se 

determinan como zonas de reserva sitios de refugio para la prote~ 

ciOn. conservación. repoblación, desarrollo y control de las dive~ 

sas ~s;eciss J~ ~crtugJ marina, los 111gares en que dicha especie -

anida y desova, los adyacentes a las playas que se determinen. 

Algunos de estos lugares se enc11entran en las playas que 

a continuación mencionaremos: 
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Playa de Rancho Nueva en el Estada de Tamaul!pas; Playa_ 

Ceuta en el Estada de S!nalaa; Playa de Mlsmaloya en el Estado de_ 

Ja! !sea; Playa de Maruata y Cal ala en el Estado de M!choadn; Pla

ya de Tierra Colorada en el Estado de Guerrero, etc. 

Un Decreto mas reciente de 1986, establece que durante -

la época de reproducción que en su oportunidad dara a conocer la -

Secretarla de Pesca, queda prohibida de manera total la pesca o la 

captura de tortuga marina. por cualquier medio, en una distancia -

de 5 millas marinas frente a la zona de refugio. Por lo tanto, la 

Secretaria de Pesca no autorizara permisos o concestOn alguna que 

contravenga lo dispuesto en dicho se~alamiento. 

En el articulo décima de dicha Decreta, se establece que 

la Secretarla de Pesca en coordinación con las de Oesarrol lo so
cial -SEOESOL-y la Secretarla de Marina, instrumentaran programas_ 

de desarrollo y conservación, a los qué se' fnvltar:i a participar a 

personal de universidades e instituciones de educación superior de 

las sociedades cooperativas de producción pesquera. asr como a in! 

tltuclanes privadas. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las Secretarlas de Pesca y de Des.!!_ 
rrollo Social -SEDESOL-. estableceran y operaran campamen
tos tortugueros cuyas funciones seran entre otras, las acti
vidades de protección de hembras reproductoras. nidos, huevos 
y crfas, as[ como actividades de investigación e lentifica 
vigilancia durante la temporada de reproducción. conforme a 
las normas que al efecto dicten ambas secretarlas. {45) 

45 Diaria Oficial, Decreta publicado el Miércoles 29 de octubre de 1986, p. 9 
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Quienes realicen los actos prohibidos- a que.se refiere -
este Decreto, se har~n acreedores a las sanciones que para el caso 
señalan las d!spas!c!anes aplicables en vigor. 

Queda a cargo de las Secretartas de Marina, Comunicacio

nes y Transportes, Desarrollo Social -SEDESOL- y de Pesca, proveer 

lo necesario para el,._debido cumplimiento de este Decreto. en el ~~ 

bito de sus respectivas atrtbuctones. 

La Secretarla de Desarrolla Social -SEDESDL:-. tomara las 

medidñs necesarias a efecto de proveer y vigilar que tas concesio

nes que se hayan otorgado sobre la zona federal marltimo terrestre 

~on anterioridad a la expedición del presente mandamiento se ajus

ten a lo dispuesto por éste. 

Para concluir, como podemos observar, continúan los es

fuerzos par.1 preservar y conservar la fauna marina; el 31 de mayo_ 

de 1990 se pub! icO en el Diaria Oficial. un ACUERDO en el que se -

establece veda para las especies y subespecles de tortuga marina -

en aguas de jurisdicciOn federal del Golfa de México y Mar Caribe. 

nsl como también en las aguas del Océano Pacifico incluyendo el -

Golfo de California. entre otros. 

2.2.6 LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION AM
BIENTAL DE 1971. 

L.1 Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental de 12 de marza de 1971. se exp!dlO par el Congreso de la 

Unión ante el imperativo de contar con un instrumento jurldico de,! 

tinado a regular los problemas, altamente complejos y de alcence -
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económico y social. involucrados en la generaclOn. evaluact6n, pr~ 

venctOn y control de la coantaminación, misma que fue considerada 

oportunamente como una grave amenaza para la salud pública, causa~ 

te de degradación de Jos sistemas ecológicos en detrimento de la -

estabilidad y el desarrollo social. 

Es indudable que las disposiciones de esta Ley, declaradas 
de interés público y vigentes en toda Ja República como medl 
das de salubridad general, han satisfecho, en el tiempo y el 
espacio para el que fueron concebidas, las final id;ides y el 

esp!ritu que indujeron al legislador para aprobarlas. deriva!! 
dese de su observancia durante varios años, múltiples y muy 
valiosas experiencias cuyo sentido y significado se J11zga 

oportuno aquilatar, para el logro de una efectiva protección 
a los recursos naturales vitales para la supervivencia del -
ser humano. (46) 

La primera ley en materia ecológica fue la Ley Federal -

para Prevenir y Controlar la Contaminación 'Ambiental, publ !cada en 

el Diario Oficial de Ja Federación el 23 de marzo de 1971. Este -

ordenamiento tenla una serie de inconsistencias. 

La primera era su falta de fundamento constitucional, ya 

que la reforma al articulo 73, fracción XV[, que inclu[a Ja lucha_ 

contra la contaminación como facultad del Consejo de Salubridad G~ 

neral. fue publ !cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

juJ lo de 1971. 

46 Ley Federal de Protección al Ambiente, Serie: normativldad Eco 
16glca Núm. 1, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologta. co-= 
lección los Basicos. México, D. F., 1986, p. 5 



- 56 -

Otra de ellas era la que tenla el articulo 2•, por el que 

la misma Ley se clasificaba como un ordenamiento jurldico referido 

a la salubridad general, pero que en su objeto rebasaba la materia. 

ARTICULO 2•. Las disposiciones de esta Ley y sus Reglamen
tes, como medidas de salubridad general, regirAn en toda la 
Repúbi lea. (47) 

El C~pttulo Primero hacia referencia a las Disposiciones 

Gener_ales; el Capitulo Segundo a la Prevención Contr"ol de la Co!!. 

tamlnaci6n del Aire; el Capitulo Tercero a la Prevención y Control 

de la Contaminación de Aguas; el Capitulo Cuarto de la Prevención_ 

y Control de la Contaminación de los Suelos, y el Capitulo Quinto_ 

de las C)anclones. 

Para efectos de dicha Ley, se entiende por contaminante: 

tod~ materia o substancia, o s11s combinaciones o compuestos o der! 

vados qulmlcos y biológicos, tales como humos, polvos, gases, cen! 

zas, bacterias, residuos y desperdicias y cualesquiera otros que -

al incorporarse o adicionarse al aire. agua o tierra, puedan alte

rar a modificar sus caractertsttcas naturales o las del ambtente;

ast como toda forma de energla, como calor, radioactividad, ruidos. 

que al operar sobre o en el aire, agua o tierra. altere su estado_ 

normrtl. Considera o se entiende por contaminilctOn: la presencia -

en el medio ambiente de uno o mas contílminantes, o cualquiera com-

47 Diario Oficial, DECRETO: "El Congreso de los Estados Unidos Me 
x1canos. decreta'': Ley Federal para Prevenir y Controlar la 7 
contaminación Ambiental, Martes 23 de Marzo de 1971. p. B 
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blnaclOn de ellos, que perjudiquen o molesten la vlda, la salud 

el bienestar humano, la flora y la fauna, o degraden la calidad del 

aire, del agua, de la tierra, de tos bienes, de los recursos de la 

NaclOn en general, o de los particulares. 

La Ley concedla acción popular para denunciar ante la a~ 

tortdad competente. todo hecho que contamine el medio ambiente. en 

los términos de la presente Ley y sus Reglamentos. 

ARTICULO 31. No será objeto de sanclOn alguna la contamln~ 

ctOn causada o motivada por actividades puramente domésticas. 
(~8) 

A pesar de las inconsistencias de dicha ley. la misma fue 

el fundamento para los primeros reglamentos relativos al control y 

prevención de la contaminación, siendo los siguientes: 

-Reglamento para la prevención y control de la contamina 
ctOn atmosférica originada por hl1mos y polvos. O.O •• d~ 
17 de Septiembre de 1971. 

-Reglamento para el control y prevención de la contamtn~ 
clOn de las aguas, o.o., del 29 de Marzo de 1973. 

-Reglamento para la prevención y control de la contamin~ 
clOn ambiental generada por la emlslOn de ruidos, o.o .• 
de 2 de Enero de 1976. 

-Reglamento para prevenir y controlar la contaminación -
del mar par vertimento de desechas y otras materias, D. 
O., de 23 de Enero de 1979. 

Estas reglamentas son importantes, pues han trascendido_ 

a la Ley que les dio origen y han estado en vlgor algunos hasta la 

fecha, sobreviviendo en la expedición de dos nuevas leyes: 

48 Ob.clt., p. 10 
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1. La Ley Federal de Protecc!On al Ambiente, publ !cada -
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero 
de 1982, y -

2. La Ley General del Equilibrio EcolOglco y la ProtecclOn 
del Ambiente, publ !cada en el Diario Oficial de la Fe 
deraclOn el 28 de enero de 1988, que entro en vigor 7 
el dla 1• de marzo de 1988, siendo ésta, la legisla 
ci6n ecológica vigente en México. -

2.2.7 LEY FEDERAL DE PROTECC!ON AL AMBIENTE DE 1981 

Tomando como apoyo y mantenimiento la estructura bAsica 

de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Amble!!, 

tal de 1971, impulso primario en favor del equl 1 ibrlo ecolOglco, -

se formulo la lnlclatlva de Ley Federal de Protecc!On al Ambiente, 

en el ano de 1981. can la mira fundamental de abarcar t~dos los am 
bitas en que la contaminación pueda estar presente y causar danos 

y. sobre todo, de preservar al medio ambiente en su pureza. con a~ 

telaclón y sin perjuicio de comPatir y controlar, en su momento, ~ 

las agresiones de que es creciente objeto. 

En primer lugar, el propOslto de modificar el titulo de la 
Ley es para hacerlo mas sencillo y accesible. ademas de que 
con la denominactOn propuesta se define ampliamente su ambt~ 

to de acción, abarcando todos los elementos que conforman su 

estructura. (49) 

Asimismo. en este ordennmiento se consideran las dtspos! 

clones de la Ley Orgbnlc• de la Admlnistrac!On Pública Federal, 

se establece la coordinación y competencia de las diversas Depende.!!. 

49 Ley Federal de Protecc!On al Ambiente, Ob.cit., p. 5 
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etas del Gobierno Federal que tienen atribuciones conc~rrentes en 

el area de saneamiento ambiental. con lo que se_pretende facilitar 

su apl lcaclón y cumpl !miento en el territorio nacional para prote

ger la salud humana y el mejor uso y disfrute de los recursos nat~ 

ra 1 es. 

También. dada la importancia creciente del desarrollo t~ 

dustrtal y las repercusiones inmediatas que ello tiene en el Ambi

to de la contamlnaclOn de las aguas. se incluyen en este rubro im

portantes medidas legales que de una manera justa y equitativa, p~ 

ro también eficaz. contribuyan a evitar los efectos degradantes del 

agua a causn del desarrollo industrial, por razón de sus activida

des normales. 

La Ley Federal de Protección al Ambiente apareció publ!

CAda en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982, 

y tuvo importantes reformas y adiciones que fueron publicadas en -

el Diario Oficial del 27 de enero de 1984. 

La Ley Federal de Protección al Ambiente modifica y adi

ciona la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Afil 

biental, ya que se integra por trece capttulos que abarcan: 

l. Disposiciones Generales; 11. De la Protección Atmosf! 

rica; 111. De la Protección de las Aguas: IV. De la Protección del 

Medio Marino: v. De la Protección de los Suelos: VI. De la Protec-

clun del Ambiente por Efectos de la Energla Térmica, Ruido Vlbr2_ 

clones: VII. De la Protección de los Alimentos y Bebidas por Efec

tos del Ambiente: VIII. De la Protección del Ambiente por Efectos 
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de las Radiaciones loníz.intes; IX. De la Inspección y Vigilancta;

x. De las Medidas d4! Seguridad y Sanciones¡ XJ. Del Recurso de In

conformlil•d; XII. Oe la Acción Popular, y XIII. De los Delltos. 

ARTICULO 4;. Para efectos de esta Ley se considera: 
AMBIENTE: El· conjunto de elementos nat11rales. artificiales 

o Inducidos -por el hombre, flslcos. qu1micos y biológicos, -

que propicien la existencia. transformación y desarrollo de 
organismos vivo~. 

PROTECCION: El conjunto organizado de medidas y activic1ades 

tendientes a lograr que el ambiente se mantenga en condicio
nes propicias para el c1es11rrollo pleno de los organismos vivos. 

APROVECHAMIENTO: El uso o explotación racional de recurso·s 

y bienes naturales. 
CONSERVACION: Las medidas necesarias para preservar el am

biente y los recursos naturales. 

CONTAMINACION: La pre~encia en el ambiente de uno m~s 

contaminantes o cualquier combinación de el los que perjudique 

o resulte nocivo a la vida, la salud y el bienestar humano.

la flora y la fauna o degraden la calidad del aire, del agua, 

del suelo o de los bienes y recursos en general. 

CONTAMINANTE: Toda materia o substancia. sus combinaciones 

o compuestos,· los derivados qulmicos o biológicas, as1 como_ 

toda forma de energla térmica, radiaciones, íoni.zantes, vihr2_ 

clones o ruido, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, 

aguas, suelo, flora, fauna o cualquier elemento ambiental, -

alteren o modifiquen su compostciOn, o afecten la salud hum~ 

na. 

CONTROL: La vlg! lanc!a, Inspección aplicación de medidas 

para la conservación del ambiente o para reducir y, en su C!!, 

so, evitar la contaminación del mismo. 

ECOSISTEMA: La unidad b~sica de interacción de los arganl_! 

mas vivos entre sl y sobre el ambiente en un espacio determinado. 
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MEJORAMIENTO: El acrecentamiento de Ja calidad del ambiente. 

RESTAURACION: Conjunto de medidas y actlvfqades~tendientes 
a la modlficaciOn renovadora de aquellas __ par_t·es __ de-1_,-~_a_m_bl_ente __ 

en las cuales se manifieste un grana· de-~E?te_~.t:o~?_:_t~,r.:Q~é _r~ 

presente un peligro para la conservac_ton_.~_e·,,t,~s,_-:e;c_o_s_t,st_e.,m_a_s. 

PREVEtlCION: La disposición anticipada de,me:dl.das·-_par_a evi-

tar da~os al ambiente. (50) 

Desde el punto de vista admtrlfS:tra-tlvo·\ ra-leY~tuVO que_ -

ser reformada debido a que en el a~o de 1983, con ef Inicio del g~ 

blerno de Miguel de la Madrid. se realizó una reforma admlnlstrat! 

va, y se creó una nueva dependencia que es la Secretarla de Desílrr.Q_ 

lle Urbano y Ecologta, que era la fusión de funciones de la Secre

tarla de Asentamientos Humanos y Obras PClblicas, la Subsecretaria_ 

de Mejoramiento del Ambiente, que dependta de la Secretar ta de Agr! 

cultura y Recursos HidrauJicos. y de Patrimonio Nacional. 

La importancia de esta reestructuraclOn es que se pasa a 

la materia del aspect~ de salubridad general, a otro rubro que es_ 

el ligado con el desarrollo urbano, la obra pública y el manejo de 

recursos nat11rales. Se puede decir que este fue el primer paso P! 

ra la incorporactOn del principio de ecodesarrollo a través de la 

reestructuración de funciones estatales en la materia. 

SO ~=g~~~~~!~~cfo~o~up~~;~~u!:~~~ºS~b~;~~~~~~f~ ~~m~v~iu!~t~~~ªb~~ 
recctón General de Oocumentaclón y Anftllsis, Impreso en México, 
Noviembre de 1982 en los Talleres Graficos de la NílClón,S.C. de 
P.E., Ley Federal de Protección al Ambiente pul>l lcada en el Ola 
ria Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982. pp. 36'9" 
y 370 
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Desde el punto de vista constitucional, esta Ley tenla co

mo fundamento la reforma de 1971 al articulo 73, fracciOn XVI 

y sin embargo. el objeto de la misma superaba el ordenamien

to constitucional al establecer en el articulo 1G. que sus_ 
di soosiciones son de orden público e interés social, rigen -
en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer 
las nor~as para la conservación, protección, mejoramiento y 

restauración del medio ambiente, de los recursos que lo int~ 

gran, y para la prevención y control sobre los contaminantes 
y las causas reales que los originan. (51) 

Dos situaciones impidieron la apl tcación de esta Ley; en 

primer lugar, su endehle fundamento constitucional q11e se referta 

a la conservación de recursos naturales y el aspecto de prevención 

control de la contaminación; en segundo término, su falta de re

glamentación, ya que según el articulo tercero transitorio, en ta~ 

to no se expidieran los reglamentos previstos en la mlsma, comos~ 

cedió, quedaban vigentes los elaborados para la ley anterior. 

Desde el punto de vista de competencias, el hecho de que 

fuera federal. impedfa responsabilizar e involucrar a las autorid~ 

des locales y municipales en las funciones previstas. La federal! 

zación impidió un manejo adecuado del problema, a pesar del arttc~ 

lo 11, en donde se prevela la posibilidad de celebrar acuerdos de_ 

coordinación. 

51 Carmena Lara, Maria del Carmen: Derecho Ecológico, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de lnvesITgaciones Jur( 
d1cas. México, 1991, p. 49 -
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Se puede decir que durante la vigencia de este ordena

miento, se pudo apreciar la urgente necesidad de dar un marco le

gal mAs congruente con la magnitud del problema y con la forma de_ 

enfrentarlo, pues al no poder aplicarse la ley, se fortalecla por_ 

parte de la autoridad y de los particulares, ta conciencia de que 

era necesaria una mejor regulación. 

Esta Ley puede ser clasificada como de transición entre 

una legislación que apareció mAs por moda mundial (la de 1971), 

una ley no aplicable (la de 1962) y la legislación vigente que -

tiende a ser mas congruente con la realidad nacional y con el tex

to constitucional, después de las reformas. 



CAPITULO l 11 
LEGISLACION ECOLOGICA VIGENTE EN MEXICO 

3. 1 

3.2 

3.3 

Reforma ConstltuclonaJ de 1987 a los ArtlcuJos 27 en 
su Parrafo Tercero y 73 en la Fracción XX!X-G 

~~f ~~~T~~~ 0 del Equlllbrlo Ecológico y I• Protección 

Facultades que le Otorga Ja Ley OrgAnlca de la Adml
nlstraclón PObllca Federal a la Secretarla de Desa
rrol Jo Urbano y Ecologla 



CAPITULO I 11 
LEGISLACION ECOLOGICA VIGENTE EN MEXICO 

3.t Reforma ·Constitucional de 1987 a los Artlculos 27 en su Parra 
fo Tercero y 73 en la Fracción XXIX-G -

Antes de adentrarnos en el estudio de la Reforma Consti

tucional de 1987 a los arttculos 27 en su PArrafo Tercero y 73 en 

la Fracción XXIX-G, sei'ialaremos las reformas a la Constitución en_ 

materia ecológica que anteceden a dicho tema de estudio. 

La primera reforma.que podemos definir como ecológica 

ambiental es la del articulo 73, fracción XVI, ya que fue la que -

incorpora el prtnctplo de prevención y control de la contamtnactOn. 

La incorporación ~e este prlnctplo en la Constttuct6n, -

especlflcamente en la base 41 de la fracción XVI del articulo 73,

fue publicada el 6 de Julio de 1971. 

Sección 111 
De las facultades del Congreso 
Articulo 73. El Congreso tiene facultad: 
••• Las medidas que el Consejo haya pu~sto en vigor de la 
campai'ia contra el alcoholismo y la venta de sustancias que_ 
envenenan al individuo o degeneran la especie humana, ast c~ 

mo las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación -
ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión 

en los casos que le competan. (52) 

En el Diario Oftciill de la Federación de fecha 3 de febrero 

de 1983, apareció la reforma al articulo 49 para incluir en el te_! 

52 Constitución Pollttca de los Est•dos Unidos Mexicanos; Edito
rial Trlllas,S.A., de c.v .. México, 1992, Novena edición, p. 82 
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to constitucional el derecho a la salud, como parte integrante del 

1 istado de g•rant!as Individuales. 

Art!cu!o 4• 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (sji 

Destacamos esta reforma desde el punto de vista del_ der! 

tho ecol6gic,, ya Que uno de los principios que éste postula es el 

de tratar ~e manejar racionalmente a los elementos del· ecosistema 

para que sus desequilibrios no afecten a la población. a la flora 

y la faunri. 

En el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero -

de 1983, se ad1c ionó y reformó el articulo 115 de la Constitución, 

con el fin ~e dnr una transformación al régimen municipal. 

Fracción v 
Los municipios. en los términos de las leyes federales y es
tatales relativas, estar~n facultadas para formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de desarrollo urhano_ 
municipal; participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización -
del suelo en su~ jurisdicciones territoriales; rfltervenir en 
1 íl reg11l~rizaci6n de la tenencia de la tierra 11rhana: ator
gar licencias y permisos para construcciones, y participar -
en la creación y adm1r1istración de zonas de reservas ecológ! 
«lS .. . (54) 

Podemos decir que en est3 reforma se incluye el concepto de 

:on~ de reserva ecológ1ca como 11n a rea de jur1sdicciór1 mun¡cipal. 

53 Ot>.ctt •• p. 14 
54 Oh.cit., p. 128 
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La reforma económica, articulo 25 Constitucional. 

El 2 de febrero de 1983 fue promulgada la llamada refor

ma econOmica de la Constltuc!On, en la reforma y adic!On del arti

culo 25; dicho articulo 25 establece que corresponde al Estado la_ 

rectorta del desarrollo nacional para garantizar que éste sea int~ 

gral, que fortalezca la Soberanfa de la ni'ción y su régimen cfemo

cratlco. 

El pc'irrafo sexto establece que bija los criterios de 

equidad social y productividad, se apoyar~ e impulsilrc'i a las e~ 

presas de los sectores social y privado de la economfa. sujetc1ndo

los a las modalidades que dicte el interé·:; pC..blir:o y al uso en be

neficio general, de los recursos productivos. cuidando de su ca~ 

servaci6n y el medio ambiente. 

Conforme a este precepto. la ict1vidad industrial tiene_ 

como condición para su operación, que e! Proceso productivo tenga 

como premisa fundamental, tanto la cons€rvaici6n de los recursos prQ 

ductivos como el cuidado del medio ambiente-. Este precepto es el 

apoyo constitucional rara ! levar a cabo las activldiides de control 

y prevonción de la cont.1mjn.1ci6n industrial. que en nuestro pais -

tiene cifras alarmantes, t.:into en lo que se refiere a la sobre ex

plotc1ción irracional de recursos naturales. como en el caso de la 

contamin.1ción del a~¡ua, del suelo y de tri atmósfera que e5 llevadil 

a cabo por empresas de todos los niveles. 

Después de tiacr:ir mi:nción de IJS Reformas en materiil eco

lógica, antecesoras ,, las Reformas de nuestro tema de estudio, nos 
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adentraremos en el mismo. 

Reforma Constitucional de 1987 a los Articulas 27 en su_ 

?Arrafo Tercero 73 en la FracciOn XXIX-G. 

En el Diario Oficial de la FederaclOn del 10 de agosto -

de 1987. a;.~reciO lo Que podemos denominar como la 11 Reforma Eco12 

gica a l:¡ Co.,stitución", por la reforma al articulo 27 y ta adi

ción de la fracción XXIX-G del articulo 73; esta refor.ma es en sen 

tido de que debido a que: 

La 11aci6n tendrA en todo tiempo el derecho de imponer a la -
propíedad privilda las modalidades que dicte el interés públ.!_ 

i:o, ast como el de regular, en beneficio social, el aprove
cham\ento de los elementos naturales susceptibles de apropl~ 
ción, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarr.2_ 

llo equilibrado del pa1s y el mejoramiento de tas condiciones 
de vida de ta población rural y urbana. En consecuencia. se 
dictarAn las medidas necesarias para ordenar los asentamien
tos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reser
vas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de eje
cutr1r obras públicas y de planear y regular la fundación, co!J.. 
servación, mejoramiento crecimiento de los centros de po
blación; para preservar y restaurar el equilibrio eco16gico. 

(55) 

Grdctas a esta reforma se incluye no sólo el aspecto de_ 

cons~rvación que se encontraba en el texto original, sino que se 

prev~ ta posibilidad de preservar y restaurar el equilibrio ecoló

gico del pa!s. 

55 Ob.cit .. p. 34 
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La reforma fue valiente ya que es el -reconocimiento del 

deterioro que sufre la nación; y muy valida desde el punto de vis

ta conceptual, pues las medidas de conservación son distintas a -

las de preservación y restauración. 

Este concepto fue recogido en la exposición de motivos -

de la Ley Ecológica, en donde se reconoce que en últimas décadas,-

para responder a las nuevas necesidades sociale5 J} crecimiento 

poblacional, se hizo énfasis en la diversificación de la economta, 

pero no se atendieron en forma suficiente la conservación de los -

recursos naturales y la protección al ambiente. El pats no podfa 

proseguir esta tendenr.ia por los impactos adversos que ello impli

ca sobre el bienestar de Ja población, sus condiciones, de salud y 

la disponibilidad a largo plazo de recursos naturales. Por ello.

en los últimos af1os, tanto en las ciudades r.omo en el campo, se ha 

cobrado mayor conciencia de les problemas "ecológicos y su atención 

se ha convertido en una de las prioridades de la sociedad. 

La solución a estos problemas no estA, desde luego, en -

sacrificar el desarrollo; menos aún, en una situación como la q11e 

enfrenta el pa(s, con tantas necesidades pendientes de alimentac1ón, 

empleo y vivienda. La solución est~ en lograr tJn mejor equilibrio 

ecológico, prevenir los impactos adversos de las actividades eco

nómicas y aprovechar en forma racional los recurso~ naturales de -

que disponemos. 

La adición de la Fracción XXlX-G al Articulo 73, textual 

mente dice: 
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Sección III 
De las facultades del Congreso 
Articulo 73. El Congreso tiene f acuitad: 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia -
del Gobierno Federal. de los gobiernos de los estados y de -
los in 1rn1:ioios. en el ~mbito de sus respectivas competencias 
en materia de protección al ambiente y de preservación y re~ 
ta•1raciOn del equilibrio ecológico. (56) 

~sta adición establece un sistema de concurl"enclas en ta 

materia. Una de l;is criticas de esta adición la han dado diversos 

tratarlistas alegando que una ley no puede establecer el ámbito de 

competencia de los estados. ya que esto debe estar especificado en 

la Constitución. atenrliendo al texto del articulo 124 que estable

ce que las facultades que no están expresamente concedidas por es-· 

ta Constltt1ción a los funcionarios federales. se entienden reserv! 

das a los Estados. 

Nosotros consideramos que la adición resuelve este pro

blema, ya que expresamente se faculta al Congreso de la Unión para 

expedir una ley que establezca las concurrencias en la materia. 

Otra de las razones Que pueden discutirse en favor de la 

adición, es que hasta la fecha de la expedición de la reforma. ni!!. 

gún estat!O reguló la materia en forma integral; sólo ~lgunos tuvi~ 

ron J hien expedir ordenamientos de protección de bosques y aguas, 

o l.J ¡'rotección l1e los animales. Esto tal vez se debió d la nove

d~ct de la materia, a la supuesta federal1zaci6n que apareció con -

la primera reforma de 1971 en materia de contaminación y a la fal-

56 Oh.cit .. p. 56 
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ta de conocimientos y conciencia de los congresos y ejec11ttvos lo

cales en la materia. 

Tal vez los Estados tarnpor.o regularon la mrtteria con an

terioridad, debido al excesivo centralismo y a la falta de recnrsos 

para hacer frente a acciones dentro del renglón ecológico. tanto -

presupuestales como de recursos humanos. 

En sfntesis, el Poder Revisor de la Constitución ha operado_ 
un triple desapoderamiento de Ja competencia estad11al origi
naria, en dos oportunidades (cometidos y facultades fertera
les) en beneficio de la Federación y. en la restante, en fa
vor de los Municipios (una especifica facultad, en el marco_ 

de la ejecución concurrente de un cometido de Poder Púhl ir.o, 

el ecológico y ambiental, ahora c1efinido como incumbencia sj_ 

multAnea o concurrente de los tres niveles de gobierno). {57) 

La finalidad <fe la reforma es que la materia sea de or

den generAI y que las acciones sean llevadas a cabo en el Ambito -

de sus respectivas competencias por J6s gobiernos federal, estatal 

municipales. 

Asi. la milteria federal se encuentra regulada por lrt Ley 

General del Equilibrio Ecológico y l• Protección del Ambiente; l• 

estatal, a través de las leyes estatales sobre la materia q11e exp! 

dirAn los Congresos locales, y los reglamentos municipales que ex

pidan los ay11ntamlentos. atendiendo a su Ambito de competencia. 

Después de haber reAl izado este breve recorrido por lllS 

reformas q11e ha sufrido }a Constitución en materia ambiental, pod! 

57 Serrano Migallón, Fernando: Desarrollo Urbano _t. Derecho; Plaza 
y Valdés Editores. M6>ico, 1988, p. 45-;¡---
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mas decir que casi todos los aspectos se encuentran- cubiertos en -

la misma. Tal vez. serta necesiirto incluir el cferecho al disfrute 

de un mecflo ambiente sano como una garantla individual. siguiendo_ 

los lineamientos que otras constituciones en el mundo han recoglc1o. 

Sin emhargo. no especlfic~ndolo- expresamente la ConstltuctOn, eP -

el capitulo correspon~iente, este derecho se encuentra salvaguard! 

do a través de las disposiciones antes descritas. 

3.2 LEY GENERAL DEL EOUILIBRIO ECOLOGICO 
AMB l ENTE 

LA PROTECCION DEL 

Si desde el articulo 27 Constitucional estaba consagrada 

la soberanta del pats sobre sus recursos naturales y se hablan pr.Q_ 

mulgado leyes como las anteriormente mencionadas. no fue sino has

til 1971 que contamos con la primera Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la ContaminactOn Ambiental, que fut! sustituida en 1981 -

por la Ley Federal de ProtecctOn al Ambiente. 

Ambas leyes fueron Importantes. sin duda alguna, pero -

por las nociones dominantes acerca del medio ambiente, en realidad 

su interés se centraba en corregir los efectos de la contaminación 

en la salud humana y en sancionar conductas contaminantes. sin ca.!!. 

slderar las causils económicas y sociales que las estaban generando. 

Ello. no tardó en demostrar las itmitaclones legales. La dlnAmica 

demogrAflca, Ja acelerarla expansión urbano-indusrial -bajo 11n pa

trón 11ltamente centr.ilizado-. y le'! indiscriminada ampliactOn de la 

frontera agrtcola. cuyos efectos acumulildos se manifestaron con gran 
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severtdil_d, .. i"ebclsaron todas las previsiones de aquellas leyes, en -

la--décad·a de~los'0-ochénta~ Dicho en otras palabras, colocaron al 

pats· ante ~·¡ )·me:~rclii-__ Yo de formular un n11Pvn y m~s complete orden~ 

-mt_e-nto·:_j_lfr-fdlcó.: fue- ast como. luego de haberse reformac1o los ar-

ttculo's ·-constttuclon;ites 27 en su ptjrrafo tercero y 73 en su frr~c

clón XXJX-G, para elev,,r a ese rango la protección ecológica y c1e 

los recursos naturales se expidió la Ley General del Equilibrio EC)! 

lógico y la Protección del Ambiente • 

. La Ley General del Equilibrio EcolOglco y la ProtecclOn del 
Amhlente fue publicada el 28 de enero de 1988, y entró en vi 
gor el dfa primero de marzo de ese mismo ano. (58) 

La Ley a que hacemos aluctOn en el presente estudio, se_ 

conforma por seis titulas en. 194 arttculos y sus rubros son: 

Titulo Primero. "Dispociciones Generales 11
• Normas prel 1-

minares, concurrencia entre la Federación, las entidades federati

vas y los municipios; atribuciones de la secretarla y coordinación 

entre las dependencias y entidades de la admlnlstrac!On pGbllca f!l_ 

deral. polltlca ecolOgica, Instrumentos de la pol!tica ecológlca. 

Titulo Segundo. 11 Areas Naturales Protegidas". Categorfas, 

declaratorias y ordenamiC!nto de las ~reas naturales protegidas, si! 

tema nacional de ~reas protegidas, flora y fauna silvestres y acu! 

tic as. 

58 
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T.!tulÓ 11 ~provechamlento Racional de los Elemen-

tos Natura_ 1 es_•_·-~ _AproVech_rim i en to rae lona 1 del agua y los ecosistemas 

acu~ticós; apf--ovechamientO- racional del suelo y sus recursos, efeE_ 

to de la_ exp,lor_aCt6n_ y explotación de los recursos renovables en -

el equilibriÓecolOglco; 

Titulo Cuarto. 11 Protccci6n al Amhiente 11
• Prevención y -

control de la contaminación de la atmósfera; prevención y control 

de la contaminación del agua y de los ecosistemas acu~ticos; pre-

Y control de la contaminación del suelo; actividades consideradas 

com'o riesgosas; materiales y residuos peligrosos¡ energta nuclear, 

ruido, vibraciones. energla térmica y lumtnica. olores y contamtn~ 

ciOn visual. 

Titulo Quinto. 11 Partlcipaclón Social"; y 

Titulo Sexto. "Medid11s de Control y Seguridad Sane i.E, 

nes 11
• Observancia de la Ley; inspección y vigilancia; medidas de -

seguridad; sanciones administrativas; recurso de Inconformidad de 

los delitos de orden federal denuncia popular. 

Hacemos referencia a esta estructura de la Ley. ya que 

es el modelo que han seg11ido las leyes estatales en el Ambtto de 

sus competencias y. gracias a ella, se puede percibir la magnitud 

del objetivo de la misma que considera dentro del ruhro de "Equill 

brlo Ecol6gico 1
' todo lo relacionado a las ~reas naturales protegi

das y el aprovechamiento racional de Jos recursos naturales; den

tro del rubro ''Protección ~1 Ambiente" se observa todo lo relativo 

a la contaminación. 
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Los titules antes mencionados se complem_enta.rl con dos 

grandes vertientes jurldtcas: el sistema de concurrencias- (aspecto 

de participac16n) y los aspectos de recursos administrativos. del! 

tos de orden federal y denuncia ¡iopulrir. 

La Ley General del Equilibrio EcolOgico la Protección_ 

del Ambiente contiene una serie de definiciones Que son en realidrid 

el marco conceptuill en el que se fundan las instituciones que en_ 

ella aparecen. SJ atendemos al articulo primero que sel'lala como -

objeto de la Ley el sentar las bases para reglamentar los princi

pios r:onsttluctonales en materia de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y lü protecciOn al ambiente. encontramos que 

son claves y esenciales los conceptos de: 

ART. Jo. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
l. Ambiente· El conjunto de elementos naturales o inducidos 
por el hombre que interactúan: en un espactO y tiempo deter
minados; 
11. Areas naturales protegirlas: Las zonas del territorio na
cional y aQuetlas sobre las Que la nación ejerce su soberanta 
y jurisdicción. en que los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la ac\ividad del hombre. y_ 

que han qt1edado sujetas al régimen de protección; 
111. Aprovechamiento racional: La utlltzación de los elemen
tos naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente -
úti 1 y procure su preservar:ión y la del ilmbiente_; 
IV. Contaminación: Ld presencia en el ambiente ele u110 o m~s_ 
contaminantes o de cualq11ier co~btnactOn de ello~ que cause 
desequilibrio ecológico; 

V. Contaminante: Toda mílteria o energta en cualesQtJiera cte -
sus est11dos ftstcos y formas, que al incorporarse o actuilr -
en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauníl o cuil!Quier 1~le-
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mento n~tural. altere o modifique. su composición y condición 
natural; 
VI. Contingencia ambiental: Si tuactOn de riesgo, deri-vada de 

actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner -
en peligro la integridad de uno o varlos ecosistemas: 
VIL Control: Inspec:ctOn. vigilancia y aplicación de las me

didas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en este ordenamiento; 
VIII. Criterios ecológicos: Los lineamientos destinados a -
preservar y restaurar el equi 1 ibrio ecológico y proteger el 
ambiente; 
IX. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones 
de interdependencia entre los elementos naturales que canfor 
man el amhiente, que afecta negativamente la existencia, trani 

formación y desarrollo del hombre y demas seres vivos; 
X. Ecosistema: La unidad funcional b<1sica de interacción de 
los organismos vivos entre sl y de éstos con el ambiente, en 
un espacio y tiempo determinados; 
XI. EquJIIbrto ecoJOgtco: La relacJOn de tntcrdependencJo •.!! 
tre los elementos que conforman el ambiente que hace posible 
la existencia, transformación y desarrollo del hombre y de· 

mas seres vivos; 
XII. Elemento natural: Los elementos flsicos, qutmtcos y bi.Q 
IOgtcos que se presentan en un tiempo y espacio determinados, 

sin la inducción del hombre: 
XIII. Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades 
humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a 

sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas: 
XIV. Fauna silvestre: Las especies animales terrestres que 
subsistan sujetas a los procesos de selección naturill, cuyas 
µoblaciones habitan temporal o permanentemente en el territ.Q 

ria nacional y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 
poblaciones menores Qtie se encuentran bajo control del hom-
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bre, asf como los animales domésticos que por abandono se -
tornen salvajes y por ello sean s11sceptibles de captura y a
proplac!On. 

XV. Flora silvestre: Las especies v_egetales terrestres ast -
como hongos. que subsisten sujetas a los procesos de selección 
natural y que se desarrollan 1 ibremente en el territorio nrt
cional, incluyendo las poblaclone~ o especlmenes de estas e~ 
pectes que se encuentran bajo control del hombre; 

XVI. Flora y fauna acuattcas: Las especies blolOgtcas y ele

mentos biogénlcos que tienen como medio de vida temporal, pa;:: 

cial o permanente las aguas, en el territorio nacional y en_ 
las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de saber~ 

nfa y jurisdicción; 

XVtl. Im~1acto ambiental: Modificación del ambiente ocasiona

da por la acción del hombre o de la naturaleza: 

XVIII. Manifestación del impacto ambiental: El documento me

diante el cuill se da a conocer, con base en estudios, el im
pacto ambiental, significativo y potencial que generarla 11n~ 

obra o ílCtividad, ast como la forma de evitarlo o atenuarlo_ 

en caso de que sea negativo~ 

XIX. Mejoramiento: El incremento de la cal ldad del ambiente; 

XX. Ordenamiento ecolOgico: El proceso de planeación dirigi

do a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los 

recursos naturales en el territorio nacional y las zonas so

bre las que la nación ejerce su soberanta y jurisdicción, -

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico prot! 
ger el ambiente; 

XXJ. Preservación: El conjunto de pollticas y rnedldas para -

mantener las condiciones que propician la evolución y contt-

nuldad de los procesos naturales; 

XXII. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas an

ticipadas para evJtar el deterioro del ambiente; 

XXIII. ProtecctOn: El conjunto rle pol!ticas y medidas para -
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mejorar el ambiente y prevenir y controlar su deterioro. 
XXIV. Recurso natural: El elemento natural susceptible de 
ser aprovechado en beneficio del hombre; 
XXV. Reglón ecológica: La unidad del territorio nacional que 
comparte caracterlsticas ecológicas comunes: 
XXVJ. Residuo: Cualquier material generado en los procesos -
de extracción, beneficio, transformaclOn, producción, consu

mo. uttltzaclOn, control o tratamiento cuya calidad no perm! 
ta usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 
XXVII. Residuos peligrosos; Todos aquellos residuos. en cual 
quier estado fislco que por sus caractertsticas corrostvas.
tOxtcas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, bto

IOgtcas infecciosas o irritantes, representan un peligro pa
ra el equilibrio ecológico o el ambiente; 
XXVIII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a -
la recuperactOn y restablecimiento de las condiciones que prQ_ 
pictan la evolución y canttnutdad de los procesos naturales; 
XXIX. Secretarla: La Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecolg 
g 1 a: y 

XXX. Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosiste
ma para sostener una o varias actividades sin que se produz
can desequilibrios ecológicos. (59) 

Asimismo, esta Ley que estamos estudiando, en su articu

lo 4v hace referencia a las atribuciones que tiene el Estado en m~ 

teria de preservación restauración del equilibrio ecológico y -

protección del ambiente y que s~ ejercen de manera concurrente por 

la Federación. las entidades federativas y los municipios. siendo_ 

esta la concurrencia. 

59 
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Est.1 Ley al ser reglamentaria c't>l art1culo 73 Constttuci.Q. 

nal Fracción XXIX-G, establece el régimen de atrihuciones que tie-

ne el Estado en materia de preservAción restauraclOn del equlli-

IH10 erológíco y Que srrtln ejer-::idds 1!e mnnera conc11rrente. 

L~s liases sc~nlan que son ~~11ntos de competencia federal 

los de alcance general en la nJciOn o de interés dt! la Federación. 

Son de Ambito local, los que compC!ten a los estados municipios -

para ejerr.orlos en forma exclusiva o participar en su ejercido con 

la Federaci6n en sus respectivas circuns~ripclones. 

El alcance general de la materia lo encontramos en el a_i:. 

ttculo sv. La competencia de las entidades federativas se encuen

tra en el arttcuto 6º, en el cual también se establece el nivel de 

competencia municipal. 

Menclon~remos algunas de las competencias de los estados 

que sena la l ,, ley: 

La formulación de la poi lttca ecolóqtca local. 
La preservación y restauración del equilibrio ecológ! 
co en zonas y bienes de su jurisdicción. 
la prevenciOn y el control de.emergencias ecolOglcas 
y contingencias ambientales en zonas de su jurisdtcclOn:-
la regulación de actividades que no sean consideradas 
como altamente rlesgosas. 
la regulación, creación y administración de los par
ques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica. 
la prevención y control de la contamlnJclOn de la at
mósfera generada en zonas o por fuentes emisoras de -
jurtsdtcctón estatal. 
la regulación del aprovechamiento rae tonal y la preven 
clón Y. control de la contaminación de las aguas de su 
jurlsaicclón. 
El ordenamiento C>Cológico local. 
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-- La regulación del manejo y disposición final de los -
residuos sólidos que no sean peligrosos. 

Siguiendo con el estudio sobre la Ley a que hemos hecho_ 

referencia, veremos ahora la Coordinación: tiene dos formas, la -

que ~e est~blece según los convenios rle coordinación entre tas de

pendencias 1el poder federal y las entidades federativas y los mu

nic1;:·1os conforme ril '1rttculo 70; y la que real iza la Comisión Na

cioni!l de Ecologfa. que es Ja intersecretarial, según'lo señilla el 

arttr:ulo 121?. 

Resoecto al sistema de atribuciones, encontramos a la S~ 

cretJria de Oesarrol lo Urbano y Ecologt<l como la autoridad que en 

materia ecológica le corresponde el aplicar la materia considerada 

como federal y la general coordinadd con las entidades federati-

vas, según el articulo 8 9 • 

En f)} articulo 92, se establecen las atribuciones que la 

Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologta tiene en el timbito del 

Distrito Federal y l<ls que corresponden al Departamento del Dtstr! 

to Federal y la coordinación en algunas materias y casos especffi-

cos. 

Pollti«1 ecológica: según el capitulo IV del titulo pri-

mero. se debe entender como las acciones que en materia ecológica 

l lev,lr~ -l r.lho el Estarfo a través del (jecutiV'.) féderdl en el flmb.!_ 

to general, y ¡,15 entida<1es federativas y los municipios en el tsm

bito de sus com¡'etencias conforme a los principios previstos en el 

articulo 115. 
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Según la Ley multlcitada, las normas técnicas ecológicas 

son instrumento de la poi ttica e.cológica y son el conjunto de re

glas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretarla de Des! 

rrollo Urbano y Ecologfa, que establecen los requisitos, especifi

caciones, condiciones, procedimientos. parametros y limites permi

sibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o -

uso y destino de bienes que causen o puedan causar desequilibrio 

ecológico o darlo al ambiente; adem~s. que uniformen principios. cr..!_ 

terios, polfticas y estrategias en la materia. 

Las normas técnicas ecológicas determtnar3n los parame-

tras dentro de los cuales se garanticen las condiciones necesarias 

para el bienestar de la población para asegurar líl preservación 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Desde la aparición de la Ley mencionada ñ través del prE_ 

sente trahajo, se han expedido los sigu.ientes reglamentos: 

--Reglamento de la Ley General de Equilihrio Ecológico y la -
Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental. 

--Reglamento de la Ley General del Equilibrio EcoIOgico y la 

Protección al Ambiente para la Prevención y Control de la -
Contaminación Generada por los VehtcuJos Automotores que -
Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de su Zo
na Conurbada. 

--Reglamento de la Ley General del Equlllbrio Ecológico y I• 

Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 
--Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la_ 

Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control -
de la Contaminación de la Atmósfera. 

--Reglamento para la Prevención y Control de Ja Contaminación 
de Aguas. 
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--Reglamento para la Protección del Ambiente Contra la Conta

minación Originada por la Emisión-. del Ruido. 

--Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del 
· MJr por Vertimento de Desechos y Otras Materias; y 

--Reglamento Interior de la Secretarla de Desarrollo Urbano 
Ecolog1a. 

Es precisamente en el nivel reglamentario en donde se 

puede poner en prActica esta Ley y sus principlos. ya que al ser 

general y concurrente, y de materias que t:n ocasiones dependen de 

Ja parte técnlca-clentiflca que le da su razón rle aplicílCión, su -

efectividad se da en su adec11ada reglamcntJción. 

Dicha Ley. vigente hasta el momento, representa un avan

ce conceptual y polftico decisivo que Ja sitúa~ la altura de las 

mejores legislaciones del m11ndo en esta materld, 

Su primer elemento innovador, es que ya na sólo se refi~ 

re a los problemas de c:ontaminación, sino que adem.'1s incluye una -

visión integral: el aprovechamiento racional de los recursos y la 

necesaria preservación de los equi 1 ihrios en los ecosistema:>. Re-

conoce los problemas estructurales que subyacen a Id cuestión am

hiental en México. Entre otras vias para resolverlos, establece -

disposiciones para descentr:dizar a Estados y Municipios. faculta

des que tradicionalmente hablan.sido de la exclusiva competencia -

federa 1 . 

Ademas. incorpora por primera vez. nociones que vinculan 

a los asuntos ecológicos y ambientales, con los procesos mismos -

del <1esarrollo. 
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P.1rn el lo. crc11 instrumentos especffic:cs 1:01"10 son el or

rfenamiento ecológico, la evaluación del Impacto .1mhiental l,1s_ 

normas técnicas ecol6gic11s: todos estos Instrumentos hnn tC!nido lri 

finalidad de al lanar el caminó y Ja ar! icación pr,,ctica rle l.i L_ey. 

Otrd innovdclóri fundarncntril que aportó. por un lado. fne 

far:ilitrlr la gestión ecológica al fijnr como obligatorio -al con

junto de polfttcas. rlependencias y organismos públ leas-, lo obse_!:. 

vn~cia rle los criterios ambientales en sus programas y proye~tos.

Y, por el otro lado, al de(tnir el im~erativo de abrir espncios y_ 

desarrollar mecanismos de concentración, para forjar 11n esq11ema rle 

corresponsabílidart con todos los sectores sociales. 

Evidentemente. la ley citada, también estableció prored! 

mientas para rcg11lar actividades. dar ca11ce a denuncia~. sanciondr 

c1elitos y los casos de lncurnplimiento. Y algo muy importt1nte, per_ 

fecclonó el procedimiento de denuncia poptilar ~1 rnarcar plazos pa

r'1 dictaminar sus Vñlldez; adem~s rle otorgar a ese mismo dlrtamen 

v~lor cie prt1eha pericial ante lRS autoridades judiciales. 

En suma, creemos que dirha ley cubre una .¡mµJfstmrt gama 

da aspectos. a51 COM' tamt•1ón rtispos1c1ones generales, regt1laci611 

de las Areas naturales protegidas. aprovechamiento racian.ll de los 

elementos nt1tl1rales. protección al ambicnt~. participación social_ 

y medidas de control, SPg11ridnrt y san~iones. Estamos conscientes 

rle que estr1 Ley, por sf sol.1, no rcs11elve los pr·o!Jlr~mt1s, pero ::.in 

ell;,, las soluciones podrfan ser m,~s rliff(¡les e, Incluso, lnvia-

hles. 
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Estamos· seguros de que una de las prioridades, desde el 

inicio-de la polftlc• del actual gobierno, fue trabajar intensame~ 

te para ~onsbli~~r~I andamiaje jurtdico necesario ~ue garantice -

la .:ipJ i"Caclón- de esta Ley que hemos venido estudiando a to lrirgo -

rtei=---tfrese-nte·est•ir1io. Vemos. ademas, que ya existe un principio de 

_C __ ~~_tirl_1J __ ~hre ___ jurtrttca que .rige tanto para ciudildanos como para los 

e~f1res~rios, f~cult~ndo y obligando a la autoridad com~etente. 

3.3 FACULTAOE~ QUE LE OTORGA LA LEY ORGAN!CA DE LA ADM!N!STRAC!ON 
PURLl(A FEDERAL A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECD
LOG!A -HOY SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL- • 

Dentro de la Ley Organtca de la Administración Pllbl ica -

Federal en su Titulo Segundo 11 De la Administración Pública Centra

lizada·•. Capitulo I ''De las Serretartas de Estado y los Oep~rtrime~ 

tos Administrativos", el articulo 100 estahlece que las Secretarlas 

de Estado y los Departamento Administrativo tendrán igual rango 

entre ellos no hahrá, por lo tanto. preeminencia ñlguna. 

En e 1 mismo TI tu 1 o, Capl tul o I I, se estable ce 1 a compete.!]. 

ci~ rle las Secretarlas rle Estado y los Departamentos Admlnlstrati· 

vos, pues su articulo 26 estahlece que para el estudio, pJ.;neación 

y despicho de las negocios del orden administrativo, el Poder Eje

cutivo rte la Unión. contar~ con las siguientes ~~pen11encias: 

Secret~rla 1P Gobernación 
Sccret!rla .1e Relaciones E~teriores 
Se:ret1rl1 1e líl Defensa Nackondl 
Serr~t3rfa -1e M~rin~ 
Secretoria de Hacienrta y Crédito Público 
SecretJr(a de Programación y Presl1puesto 
Secretarla de la Contralorta General de la Federación 
Se~· r·et.i.rl,1 de Energta, Minas e Industria Paraestatal 

Hacer.ics referencia que durante lil elJboración de este trabajo se reforma el 
articulo 26, desapareciendo SEDUE y cre~ndose SEDESOL. 



Secretarla de Comercio y Fomenta Indusrial 
Secretarla de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos 
Secretarla de Comunicaciones y Transportes 
Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla -hoy SEDESOL
Secretarla de Educac!On Pública 
Secretarla de Salud 
Secretarla del Trabajo y Previsión Social 
Secretarla de la Reforma Agraria 
Secretarla de Turismo 
Secretarla de Pesca 
Departamento del Distrito Federal. (60) 
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En el articulo 37, de la Ley que estudiamos en este ªPª!. 

tado, se establecen las facultades que le otorga a lit Secretarla -

de Oesarrol lo Social -SEDESOL- correspondiéndole el despacho de -

los siguientes asuntos: 

J. Formular y conducir las poltticas generales de asentamte~ 
tos humanos, urbanismo, vivienda y ecologla; 

11. Proyectar la distribución de la poblar:ión y l.i ordenación 

territorial de los centros de población, conjuntamente con -

las dependencias y entidades del Ejecutivo Fec1eral que corre~ 

panda. asf como coordin11r las .1cciones que el Ejecutivo Fed_g 

ral convengi'\ con los eJccut1vos loco les para la real 1zac16n 

de acciones coincidentes en esta materia, con la participación 

de los sectores social y privado; 

111. Promover el desarrollo urbano de la comunidad y fomentar 

la organización de sociedades rooperotiv;is rle viviendo y ma

teriales de construcción; 

IV. Promover el desarrollo rle programils de viviendo urb!!_ 

nismo; asl como apoyar ~ las autoridades estatales y m11nici

pales en su ejecución; 

v. Fomentar el desarrollo de Jos sistemas de agu,1 potable, -

drenrtje y alcantririJJ;irta <!n los centros de pohL11.16n; apoyar 

60 Ley Org~nica de la Administración Pública Federal; Editorial 
Porrüa. S. A., México, 1991, 251 ed1cl6n, pp. 13-14 
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tl:criic.;rr.ente a las autori_dades· locales en su proyección, con1 

trucci6n.- administración, operación y conservación a partir_ 

de los sitios detormlnados con la Secretarla de Agricultura_ 
y Recursos HldrAullcos: 

VI. Determinar y conducir la pol!tlca inmobiliaria de la ad
m111istrar.iOn púhl tea federal; dictar normas técnicas, autor! 

zar y. en su caso, real izar la construcción, reconstrucctón_ 

y conserv~ción de los erltficlos públicos, mon1Jmentos, obras_ 
de ornato y las demas que real ice la Federación por st o en_ 

c.oc;Je-rac1ón con otros paises, con los Estados y Municipios o 

ron los particul~res. excepto las encomendadas expresamente_ 
por lr: l~y a otras dependencias; 

VII. Poseer. vigilar. conservar o administrar los inmuebles 

de propiedad federal destinados o no a un servicio públ leo.

o a fines de interés social o general, cuando no estén enco

mendados a las dependencias usufructuarias, los propios que 

de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, -

conforme a la ley. y las plazas; paseos y parques púhlicos 
cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno 

Federal¡ 

VIII. Preveer a nivel nacion,11 las necesidades de tierra pa

ra vivienda y para el desarrollo urbano. y regular en coord! 

nación con los gohiernos de los Estados y Municipios el sis

tema tendiente a satisfacer dichas necesidades; 

IX. Organiziir y ddministrar los parques nacionales; 

X. Proyectar las normas y, en su caso, celehrar los contratos 

relativos al mejor uso. explot~ción o aprovechamiento de los 
bienes federales. especialmente para fines de beneficio so

c i i\ 1 ; 

XI. Ejercer la posesión de la nación en las playas y zona m!'_ 

rltima, terrestre y administrarlas en los términos de ley; 

XII. Regular y. en su caso, representar el interés de la Fe

t1er11ci6n en la adquisición. enajenación. destino o afectación 
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de los bienes inmuebles de la administración pública federal 
centralizada y paraestatal¡ ast como determinar normas y pr2 
cedlmlentos para la formulaclOn de Inventarlos ~la reallza
clOn de avalúas de dichos bienes; 
XIII. Mantener al corriente el avalúo de los bienes inmuebles 
nacionales y reunir, revisar y determinar las normas y proc~ 
dlmientos para realizarlo¡ 
XIV. Tener a su cargo el registro de la propiedad federal: v 
elaborar y manejar el Inventarlo general de los bienes de la 
Nación; 
XV. Formular y conducir la pol!tlca de saneamiento ambiental. 
en coordinaclOn con la Secretarla de Salud; 
XVI. Establecer los criterios eco!Ogicos para el uso y destl 
no de los recursos naturales y para preservar la cal lcfad del 
medio ambiente; 
XVII. Determinar las normas que aseguren la conservación de 
los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comu
nidad; 
XVIII. Vigilar en coordlnaciOn con las autoridades federales. 
estatales y municipales la aplicación d·e 1as normas y progr!_ 

mas que establezca para la protección o restitución de los -
sistemas eco!Oglcos del pals; 
XIX. Normar el aprovechamiento racional de la flora y fauna_ 
silvestres, con el propósito de conservarlos y desarrollarlos; 
XX. Decretar las vedas forestales y de caza; otorgar contra
tos, concesiones y permisos de caza o de explotacl6n cinegé
tica; y organizar y manejar la vigilancia forestal y de caza; 
XXI. Organizar y administrar reservas de flora y fauna terre!_ 
tres, pa~ues zoológicos, jardines bot~ntcos y colecciones f2 

resta les; 
XXII. Hacer exploraciones y recolecciones cientlflcas de la_ 

flora y de la fauna terrestres; 
XXIII. Fomentar y distribuir colecciones de los eleme~tos de 
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I~ 'lora y de la fauna terrestres; 
XXIV. Cuidar de las arboledas y demas vegetación, con la ca~ 
per~~i6n de las autoridades federales y locales competentes. 
asl como llevar el registro y cuidar la conservación de los 

4rbol•s históricos y notables del pa!s; 
XXV. ~egular el alejamiento, la explotación, uso o aprovech! 

miento de aguas residuales y las condiciones que deban sati! 
'acerse ~ntes rle rlescargarse en l~s redes colectoras, cuen
cas, cau(es. vasos y demas depósitos y corrientes de agua: -
.1st corno su infiltración en el subsuelo. para evttitr la con
tarri1naciOn que ponga en peligro la salud pCiblica o degrade -

los sistemas ecológicas, en coordinación con las Secretarlas 
de Agricultura y Recursos Hldr4ullcos y de Salud; 
XXVI. Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas_ 

con la vivienda, desarrollo urbano y ecologia; 

XXVII. Conservar y fomentar el desarrollo de la flora y fau

na marftimas, fluviales y lacustres; 

XXVIII. E5tablecer viveros, criaderos y reservas de especies 

acuáticas. y 

XXIX. Los demas que le encomienden expresamente las leyes y_ 

reglamentos. (61) 

La iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas -

disposiciones de la Ley Org~nicíl de la Administración Pública fed~ 

ral, enviada el 22 de abri 1 de 1992 a la Cámara de Diputados por 

el rresidente {le la Rep•Jbl ica pi\ra dar sustento legal a la nueva 

S~u·etarta h,]ce. en sus primer.is nueve cuartillas, la apologfa del 

PRONASOL. un,1 gran rnov1 lizaciOn nncional, ya que la modernización_ 

y el des.~rrollo íle M~xico con miras '11 próximo milenio, exige cam-

61 Ob.cit .. pp. 38 a 41 
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bias profundos en todos los órdenes de la vida nacional. 

Curiosamente, la iniciativa presidencial para crear la -

Secretarla de Desarrollo Social (SEDESO), llegó a Ja C~mara de Di

putados el 22 de abril de 1992 y los diputados de las comisiones -

unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos 

Humanos y Obras Públ leas, no la consideran un simple ajuste a J.1 

ley Orgánica de la Administración Pública Federo!, sino unil moc1ifJ_ 

caclón importante que, en la prActica. replantea toda esta Ley. y,1 

que toca varias Secretarlas como la de Educación Pública, Hi!cienc1a 

Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, Salud, Agricultura 

Recursos Hidrául leos asi como Ja de Pesca también, puesto que se 

propone concentrar el ejercicio ele tas atribuciones de las depende!! 

etas del Ejecutivo Federal q11~ se traducen en acciones tendientes 

al desarrollo social. 

As r es que el 25 de mayo de 1992, se publica en el Diario 

Oficial de Ja Federación el DECRETO por el que se reforma, adicio

na y deroga diversas disposiciones de la ley Org-'nica de Ja Mmin1s 

tración Pública Federal. 

Se reforman los artfculos 26; 31 Fracción VIII; 35 Frac· 

clones JX, XVI, XVII. XIX, XX, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVJJ;-

36 Fracción XXV; y 43 Fracciones V, VIII y XVI. Se recorre en !>u 

orden el act11al artfculo 32 rara rasar a ser 32-Bis; se íldlcioniln 

un articulo_ 32 y una fracción XXXVIII al arttcuJo 35; y se derogan 

la Fracción XXIV del articulo 31, el artfculo 37 las Fracciones 

XXV y XXVI del articulo 38; todos pertenecientes a Ja Ley Org~nica 
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de la AdmlnlstraclOn Pública Federal, para quedar como sigue: 

ºArticulo 26. Para el estudio, planeación y rl~spacho de los 
negocios del orden administrativo. el Poder Ejecutivo de la 
Unión contar~ con las siguientes dependencias: 

Secretaria de Gobernación 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
Secretaria de la Defensa Nacional 
5ecretarta de Marina 
Ser: retar ta de Haciendñ y Crédito Público 
Secretarla de Desarrollo Social 
Secretaria de Ja Contralorta General de la Federación 
Secretaria de Energta, Minas e Industria Paraestatal 
Secretarla de Comercio y Fomento Ind11strial 
Secretar ta de Agricultura y Recursos Hidrflul leos 
Secretarla de Comunicaciones y Transportes 
Secretarla de Educación Pública 
Secretarla de Salud 
Secretarla del Trabajo y Previsión Social 
Secretarla de la Reforma Agraria 
Secretarta de Turismo 
Secretarla de Pesca 
Departamento del Distrito Federal." (62) 

De esta manera se reformó el articulo 26 de la ley de nue~ 

tro estudio; y como ya mencionamos anteriormente, se deroga el ar-

ttculo 37 y se recorre en su orden el actual articulo 32 para ser_ 

el 32-Bls; se adiciona ademtts un articulo 32, pnra quedar de la Si 

guiente manera: 

''Articulo 32.- A li! Secretarta de Desarrollo Social correspo.!!_ 
de el despacho de los siguientes asuntos: 
1. Formular. cond11cir y evíllt1ar lJ polltica general de <lesa
rrollo social. y en particuldr la de asentamientos. humanos.

desarrollo regional y urb.1no,' vivienda y ecologta; 

11. Proyectar y coordinar, con la p<1rticipaci6n que correspo!!. 

rla a los gobiernos es1alales y municip3les, 1<1 planeaci6n r~ 

62 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma, 
ad1c1ona y rleroga01versJs d1sposir.iones rle li1 ley Organica de . 
la .l\dministr.1ci6n PUbl ic.'! Federal, Lunes 25 de Mayo de 1992. p. 4 
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glonal: 
111. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal conven
ga con los gobiernos locales para el desarrollo integral de 
las diversas reglones del pats; 

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le S! 
nale el Ejecuttvo Federal. tomando en cuenta tas propuestas 
que para el efecto realicen las dependencias y entidades de_ 
ta AdmlnlstractOn Pí1bllca Federal y los gobiernos locales; -

as1 como autorizar las acciones e inversiones convenidas en_ 

el marco de lo dispuesto en ldS fracciones Il y 111 que ant_g_ 

ceden, en coordinación con la Secretarla de Hacienda y Crédi

.to Público; 
v. Ev11luar la apl icactón de las transferencias de fondos en 

favor de estados y municipios. y de los sectores social y prl 
vado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, 

en los t~rmlnos de las fracciones anteriores. 
V J. Coordinar, concertar y ejecutar programas especlales pa

ra la atención de los sectores sociales mc'ts desprotegidos.en 
especial de los grupos tnd!genas y de los pobladores de las 

zonas ~ridas íle las -'reas rurales. ast como de los colonos -
de las areas urbanas, parJ elevar el nivel de vida de tapo

blactón, con la intervención de li1S dependencias y entidildes 
de la Administración Pllblica Federlll correspondientes y de -
los gobiernos est11t,1les y municipales. y con la participación 

de los sectores social y privfldo; 

VII. EstudLH' los circunstancias socioecon6mir·1· ~.!P. lo:> p11e~ 

blos lnd1gen.is 'i dict<1r las mP(Jidas ¡1ara loqr;•:· que !;1 ucc:ión 

coordinada 1lcl poder pi'1bliro redunde en prOVP·-t10 lle 10::. mex! 

~anos que conserven y preserven sus C"iiur.• lengu11s. usos 

y costumbi'í~S origtnrlles, asl romu prG G>l.!í / :i·-<.tionilr ílnte_ 

las autoridadC!s federales, est.Jlilli:'.!s y mu1.icitPles, todas a

quellas medidas que conciern .. 11 al in~.L>r·~s genE>ríll de los pu~ 

hlos ind1gLn.1s; 
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VIII. Coordinar y ejecutar la polttica nacional para crear -
y apoyar empresas que agrupen a campesinos y grupos populares 
en ~reas urbanas. a través de las acciones de planeación, prg_ 

gramación. concertación, coorr1inaci6n, evalui'lción; de apl ic!_ 

clón, recuperación y revolvencia de recursos para ser desti
nados a los mismos fines: ast como de asistencia técnica y -
de otros medios que se requieran para ese propósito, con la 
lntervencl6n de las depenctenclas y entidades de la Admlnlstr.!!_ 
ción Pública Federal correspondientes y de los gobiernos es
tatales y municipales. y con la participación de los sectores 

social y privado: 
IX. Proyectar la distribución de la poblacl6n y la ordenación 

territorial de los centros de población, conjuntamente con -

las dependencias y entidades de la Administración Pública F~ 

deral que corresponda, ast como coordinar las acciones que -
el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estiltales -
para la realización de acciones coincidentes en esta materia, 
con la participación de los sectores social y privado; 
X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desE_ 
rrollo urbano y vivienda, con la intervención, en su caso. -
de la Secretarta de la Reforma Agraria, considerando la dis
ponibi 1 idad de agua determinada por la Secretarla de Agricul 
tura y Recursos Hidraulicos. y regular en coordinación con -
los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para s~ 

tlsfacer dichas necesidades; 
XI. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las 
necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiQ 
nes y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de 
los centros de población, en coordinación con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal corrcspondie_!! 
tes y los gobiernos estatales y municipales, y con la parti
cipación de los diversos grupos sociales. 
XII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarr2 
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!lo urbano, y apoyar su ejecución, con la partlclpaclón de -
los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social 
y privado¡ 
XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de 
vivienda y materiales de construcción, en coordinación con -
las Secretarlas de Tr•bajo y Previsión Social y de Comercio_ 
y Fomento Industrial; 
XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el 
bienestar social, el desarrollo regional y urbano, asl como_ 

par• la vlvlend• y la protección al ambiente, con la partlcl 
paclón de las dependencias y entidades de la Administración_ 
Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales 
.Y municipales, de las lnstltuclones de crédito y de los di
versos grupos sociales; 
XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y -
equipamiento para el desarrollo regional y urbano, el blené'i 
tar social y la protección y restauración del ambiente, en -
coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con 
la partlclpaclón de los sectores social y privado; 
XVI. Determinar y conduc;r la pol!tica lnmoblllarla de la A!!_ 
ministración Pública Federal; expedir normas técnic11s, auto

rizar, y en su caso, proyectar, construir, rehabi l 1tar, con

servar o administrar directamente o a través de terceros, los 

edificios pObl leos que real Ice la Federación por si. o en co2 
peración con otras paises, con los estados y municipios, o -
con los particulares. Conservar y mantener los monumentos y_ 

obras del patrimonio cultural de la niJclón con excepción de 

los encomendados a otras dependencias o entidades. atendien
do las disposiciones en materiiJ de zonas y monumentos arque~ 

lógicos, históricos y art!stlcos. 
XVII. Poseer, vigilar, conservar o administrar Jos inmuebles 

de propiedad federal destinados o no a un servicio púhl ico,

o a fines de interés social o general, cuando no estén enea-



- 94 • 

mendados a las dependencias o entidades usufructuarlas. los_ 

propios que ~e hecho utilice para dicho fin y los equiparados 
a éstos, conforme a la ley, y las plazas, paseos y parques 

públicos cuya construcción o conserv<1Ci6n esté a cargo del -

Gobierno Federal. 

XVIII. Proyectar las normas y, en su caso. celebrar los con

tratos o conventos relativos al mejor uso, explotación o apr2. 
vechamlento de los bienes inmuebles federales. especialmente 
para fines de beneficio social; 

XIX. Ejercer la posesión y propiedad de la Federación en las 

playas, zona federal marltimo terrestre y terrenos ganados al 
mar, y administarlas en los términos de ley; 

XX. Regular y, en su caso, representar el Interés de la Fed~ 

ración en la adqu1sic1ón. enaJenación. destino o afectación 

de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal 

central izada y paraestatal; ast como determinar normas y pr.Q_ 

cedimlentos para la formulación de invent"rios y la real iza
ción de avalúas de dichos bienes. 

XXI. Mantener al corriente el avalúo de los bienes Inmuebles 

federales y determinar las normas y procedimientos para rea

lizar 1 o; 

XXII. Operar el registro público de la propiedad federal. y_ 

elaborar y manejar el inventario general de los bienes inmuf 

bles de la Federación; 

XXIIL Promover el ordenamiento ecológico general del terri

torio nacional, en coordinación con las dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal correspondientes 

y los gobiernos estatales y municipales. y con la participa

ción de los sectores social y privado: 

XXIV. Formular y conducir J,1 poi ltica general de saneamiento 
amhient.11, en coorr1inaci6n con J.1 Secretaria de Salud y dem~s 

dependencias competentes; 

XXV. Establecer normas y criterios ecológicos para el aprOVf 

chamiento de los recursos naturales y para preservar y res-
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taurar la calidad del ambiente, con la-participación que en_ 
su caso corresponda a otras dependencias; 
XXVI. Determinar las normas y, en su caso, ejecutar las acci.Q. 

nes que aseguren la conservación o restauración de los eco
sistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad, -
en particular er1 situaciones de emergencia o contingencia a~ 

blcntal. con la participación que corresponda a otras depen
dencias, y a los gobiernos estatales y municipales; 
XXVII. Vigilar en coordinaclón cor1 las autoridades federales, 
estatales y municipales, cuando no corresponda a otra depen
dencia. el cumplimiento de las normas y programas para la pr.Q_ 
tección, defensa y restauración del ambiente, a través de -
los órganos competentes y establecer mecanismos, instancias 
y procedimientos administrativos que procuren el cumplimien
to de tales fines, en los términos de las leyes apl !cables; 
XXVIII. Normar el aprovechamiento racional de la flora y fa~ 
na silvestres marttlmas, fluviales y lacustres con el propó
sito de conservarlos y desarrollarlos. con la participación_ 
que corresponda a las Secretarlas de Agricultura y Recursos 
Hldr~ul leos y de Pesca; 
XXIX. Establecer los criterios ecológicos y normas de carAc
ter general que deban satisfacer las descargas de aguas res! 
duales, para evitar la contaminación que ponga en peligro la 
salud pública o .degrade los sistemas ec616gtcos, en coordln! 
clón con las dependencias competentes y con la pílrttclp~clón 
de los gobiernos estatales y municipales: ast comJ vigilar -
el cumplimiento de los criterios y normas mencionadas cuando 
esta facultad no esté encomendada expresamente ~ otra depen
dencia; 
XXX. Proponer ill Cjecutivo Federal el estableumiento de tlreas 
naturales protegidas de interés de la Federación, y promover 
la parttclpaclón de l~s autoridades federales o locales en -
su administración y vigilancia; 
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XXXI. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de -
proyectos de desarrollo que le presenten los sectores públi
co, social y privado. de acuerdo con la normatlvidad aplica

ble; 
XXXlt. Promover. fomentar y realizar investigaciones relaci~ 
nadas con la vivienda, desarrollo regional y urbano y ecolo

g·I a, y 

XXXIII. los dem6s que le encomienden expresamente las leyes_ 
reglamentos." (63) 

La Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologta, al asumir 

las funciones del PRONASOL accedera a los tres niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) y tendra a cargo de su dependencia .. 

la conservaclOn de lenguas y tradiciones indtgenas, construcclOn y 

reconstrucciOn de banquetas, de sistemas de agua potable y alcant~ 

rillado, de hospitales, vivienda y escuelas; promoclOn de empresas 

populares; producción agropecuaria y forestal, hasta proyectar la 

distribuclOn de la poblaclOn en el territorio nacional; determinar 

y conducir la polltlca lnmoblllarla de la administración pQbllca -

federal, y ejercer la posesión y propiedad de la Federación en las 

playas. zona federal m~rlttmo terrestre, terrenos ganados al mar y 

administrarlos, ademas de planificar el desarrollo regional -hasta 

ahora en manos de la Secretarla de Hacienda-, entre las muchas fu~ 

clones que la Ley le asignara. 

Los objetivos y sus propuestas revelan que la SEDESOL si 

sustitulri1 a la rictual SEDUE. Es en realidad, la creación de la -

Secretarla de Oesarrollo Social y la desaparición de la SEOUE. 

63 Ob.clt., pp. 5-6 
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Paro el presente ano Jos progr•mas y m~tas del PRONASOL, 

son_ los siguientes: 

-
1'Sal11d y hospital digno'' 

-"A ~Jgnlflcar el hospital" 
-

11 Solldarldad para una escuela digna" 
-''Solidaridad en colonias y comunidades'' 
-

11 Vlvtenda rtign11" 
-''Fondo nacional para empresas de Solidaridad'' 
-"Fondo de Solidaridad para la producción'' 
-''Fondos regionales para el desarrollo de pueblos 

ind(genas'' 
-

11 Programas de desarrollo regional'' 
-"Solidaridad para 11na e~ologta prod11ctl~a'' 

-"Mujeres en Solidaridad" 
-"Caminos rurales y carreteras'' 
-''Fondos Municipales de Solidaridad'' 
-

11 Soltdartt1ad para el Servicio Social" 

Todo Jo anteriormente mencionado, sera responsabilidad -

de la nueva Secretarla de Desarrollo Social; esto es sin contar las 

funciones que le heredara la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ec~ 

logia. 

64 

Por si todo eso fuera poco. la creación de Ja Sedeso lmplic! 
ra la Integración de un Gabinete de Desarrollo Social, en el 
que participaran la nueva Secretarla y las cte Educación P6-
bllca, de Salurl y de Trahajo y Previsión Social. asl como el 
IMSS, el ISSSTE, el D!F, el Infonavlt, el Fonhapo y el Fondo 
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. (64) 
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En 13 or~ctica. la SEDESO coordinaré todas las funciones 

de los organis~as oficiales destinados a la promoción de vivienda. 

La Sedeso, 3dem~s. se integrara. a los gabinetes Económico 
Agropecuario, a la Comisión Intersecretarial de Gasto Finan

:lamiento y tendrA representación en los órganos de gobierno 
~el lofon.v1t. el JMSS, el Fovíssste y Oanohras. (65) 

Para q11e p11eda e1ercer tantas funciones. alcanzar objet! 

vos y 9viterl~ problemas -como el de Ja expiación de Guadalajara-, 

la SEDESO delegara. la atención de los asuntos ecológicos en la nu~ 

va Comisión Nacional de Ecologla. 1'organismo administrativo deseo~ 

centrado de dtcha Secretarta, con autonom1a técnica y operativa.•• 

Una de l.s preocupaciones del titular de SEDESO, ser! la 

del logro de un ambiente "sano y 1 impío'', pero también debe perca

tarse que ese ambiente sea ''seguro .Y conf iable'1
• 

Tres c'ireas integrarc1n la nueva secretarla: Ja de desarrollo_ 

regional, la de desarrollo urhano y la de vivienda. Las atr! 

huciones en materia ecológica y protección al ambiente serc1n 

ejercidas a través de órganos desconcentrados. lo que ''acer

carc1 las decisiones en la materia a la comunidad''. (66) 

El titular rle dicha Secretarla, tamhién informó que se -

crearA un Consejo Nacional para la Protección del Medio Ambiente -

con la ¡:-articipaciOn rte asociaciones ecologistas, grupos empres;¡ri~ 

les y ~,,:irtidos polfticos. Con la SEOESO se posa "de una estructura 

65 ihtdeM., p. 16 
66 Seré fundamental la participación de Ja ciudadilnfa en la Scdeso, 

jiromete Colos.10; en Per16d1co la Jornada, Director Carlos Payan 
l'r~.....-z-7011, México. 26 de mayo de 1992. p. 1 
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central izada y burocrAtica 11 a una estructura des concentrada y partl 

cipativa. 

La SEDESO 11 coordlnara, acordara y ejecutara programas e~ 

peciales para la atención de los sectores sociales mAs desprotegi

dos. en especial los grupvs indigenas y los pobl~rtores de las zo

nas Artdas de las Areas rurales.'' 

A través de un comunicado, se precisa que en los próximos 
dfas se formal izarti la creación de dos órganos, en materia -

de ecologia, desconcentr~dos de la Secretaria de Desarrollo_ 
Social. El primero sera el instituto Nacional de Ecologla,

con atrib11clones eminentemente técntco-normattvas, para la 
formulación, conducción y evaluación de la politica ecológi
ca, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. (67) 

El segundo órgano serA la Procuraduria Federal de Protef 

clón al Ambiente; entre sus responsabt 1 idades destacan atender las 

demandas ciudadanas. recibir y dar solución a las quejas den u_!! 

etas por el tncumpl imiento de normas y criterios ecológicos; ast -

como también ejercer el control para la aplicación correcta de las 

normas que expida el Instituto. 

Como podemos observar. ser~ ampltsimo el campo de apile~ 

ctón de las funciones de la SEDESO y bastante variado. 

67 ~~~i~~~~sªa;ªí!º~eS~~~~·e~·p:~fÓd12oP~l 1 ;~fsa~ 1 Mé~~c~~moO;~:~: 
ter Mario Vázque Rana. Ug 9576. México, 27 de mayo de \992, p. 
14, Sección-A 
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CAPITULO IV 

LINEAMIENTOS ACTUALES DEL GORIERNO EN MATERIA DE ECOLDGIA 

4.1 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 

El Plan Nacional ne Desarrollo señala el hecho c1e que l.2, 

da dependencia y organismo públ tea federal. incorpore en sus pr!! 

gramas y proyectos la variable dmbiental, con car.1cter obligatorio. 

Este andamiaje jur1dlco, es lo que nos t1a permitido tr -

atacando nuestros complejos prohlemas ambientales; arlec11ar la pal! 

tlca ecológica a la nueva dinAmica del pafs y asegurar que en el -

nuevo ciclo de crecimiento, 1~ variable ambiental forme parte in

dlsol1Jhle de la modernización nacional. 

Con Ja existencia de este anrtamiaje jurfdlco, ya ponemos 

asegurar que de ninguna manera, tendrán cabida nuevos proyectos n~ 

clona les o extranjeros, públ leos o privados, que no observen eser!! 

pulosamente las disposiciones ambtent~les~ 

El Plan Nacional de Oesr1rrolla 1989-1994, incorpora un -

aparato espectf ico sobre Protección al Medio Ambiente rtentro 1lel -

Capitulo Seis sohre el Acuerdo Nacional para el Mejorf\miento Prod11E_ 

tlvo del Htvel de Virla, 11! seílalar que: los rlos, mrtres. hosques.

selvrts, tierras cultivrtbles, flora y fauna silvestres y m.rntos acul 

feros, constituyen el vasto patrimonio natural de México y la hrtsc 

del enorme potenci<ll para el bienestar de su sociedad. La rliversJ_ 

dad geograflca ha propiciAdo l<l existencia de variados ecosistemas 

caracterizados por la presencia de diferentes tipos de comunid<lrtes 

vegetales y animales en razón de süs conjuntos hidrográficos. l<l -

composición diversa de sus st1elos y c<lractertsticas climatológicas. 



La diversidad cultural, étnica y social del pals determina 
una gama de il.Ctitudes frente a la natuf'al·eza. lo que hace que 

el reto preventivo y correctivo de protección a los recursos 
naturales cohre dimensiones complejas. Para afrontar la cue.! 

ttOn ambiental. es imprescindible tener en cuenta que el ava_!! 

ce material de la economla conlleva, frecuentemente. graves_ 
riesgos ecológicos, que no deben ser soslayados en el diseno 

ojecución de otr•s pol!tlcas par• el dosarrollo. (68) 

Cuando el crecimiento de la producclOn de bienes y servl 

etas conduce al deterioro del medio ambiente, cabe cuestionar si -

dicho avance representa realmente un progreso para la sociedad. 

En estas circunstancias. es ele suma importancia aquilatar 

y abatir los costos del crecimiento desordenado. 

Sólo recientemente, en México. como en el "resto de los -

péllses se han empezado a buscar las fOrmuli'Js para medir el impacto 

económico que tiene el deterioro ambiental. 

El desarrollo industrial y tecnológico hil tratdo avances 

sustanciales en todos los Ordenes: sin embargo, si las cifras refl!. 

jan el dano que en el proceso ha sufrido el medio ambiente, segur~ 

mente los resultados no parecer1an tan sñtisfactortos. En las gra!!_ 

des ciudades, el aire, el agua y el suelo, est~n sujetos a una gr~ 

ve contamtnaciOn; ohserv;imos también que la basura constituye un -

verdadero problema de muy dificil solución para su tratamiento y -

disposición. 

68 Secretarla de Programación y Presupuesto, Subsecretar1~ de Pla
ne11ci6n del Desarrollo y de Control Presupuesta!, Poder Ejecuti 
va Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Talleres Gr~ 
fices de Ja Nac16n, México, 1989, p. 120 -
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En el caso de México, el desequilibrio ecológico que ha •• 
sultado del desarrollo genera una seria preocupación ct1Jdad! 

na y-una alta prlorldad en las acciones del Gobierno de la -

República. la amenaza al patriomonio natural y a la vida mi.§_ 
ma, ha determinado el surgimiento y la prioridad que hoy ti~ 

nen las polfttcas ecológicas para restituir el necesario equ! 
llhrlo de la natur•leza. (69) 

Si bien es cierto que México ha logrado enormes y profu!!. 

das transformaciones, no lo es menos que este progreso ha derivado 

en diversos problemas ecológicos. ocaston~dos principalmente por -

el cambio acelerado de una sociedad agrlcola a una sociedad indus

trial, por la excesiva centralización de las ~eclsiones y la ause!!_ 

eta de una planlftcHión adecuada. El progreso económico se asumió 

y evaluó frecuentemente con simples criterios de rentabilidad a -

corto plazo, sin considerar la variable ambiental. 

Otros factores han complicado el problema ecológico: el ac~ 

lerado ritmo de crecimiento demograftco, caracterizado por -
una desigual dtstrlbuclOn de la poblacIOn en el territorio -
nacional: la descapitalizacl6n del campo; la carencia de lns 

' -trumentos legales para frenrir la degradación ambiental y, en 

muchos casos, la falta de conciencia y educación ecológicas. 
(70) 

Las determinantes principriles del deterioro amhtent~l e~ 

cuentran su exores!On m~s grave en: destrucción de bosques se! 

vas; deterioro de la calidad del aire; disminución de la cantidad 

y.calidad del agua: empobrecimiento y contaminación de los ~uelos; 

69 lbldem., p. 120 
70 lbldem., p. 120 
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generación e inadecuado manejo y disposición final de desect1os 11r

banos e industriales; degradación del medio ambiente ·url)ano: exli~ 

ciOn de múltiples especies de la fauna, frecuentemente s11jetas a -

un traftco ilegal: afectación severa de Ia flora. ast como depred! 

ctón pesquera y contaminación del mar. Lo anterior identifica co~ 

ductas que, a través de su persistencia en el tiempo, han hecho cr~ 

cer y complicarse al problema ambiental convirtiéndolo en una pruQ_ 

cupaclOn fundamental y planteando su solución como uno de los gra~ 

des retos para la sociedad y para el gobierno. 

La demanda social y las propias necesidades del desarro-

1 lo nacio1rnl exigen armonizar el crecimiento económico con el rest_! 

blecimiento de la calidad del medlo ambiente, adem~s de la conser

vación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. De 

aht la disposición del EjecL1tivo Federal de incorporar la variable 

ambiental en todas sus actividades vinculadas al desarrollo, prev~ 

nlr el rteterioro ambiental. ademas de restablecerlo. promoviendo una 

firme y mas amplia participación en ese sentido en los estados y -

municipios. Ademas, la planeaclón y ejecución de la acción guber

namental deberá realizarse a partir de und premisa b~slca: los re

c11rsos naturales conforman una reserva estratégica fundamental pa

ra la soberanla nacional y el desarrollo integral del pJls. 

Se requiere pasar de la idea esencl<llmente correctiva 

una preventiva en la q11e. rte ac11erdo a los orfgenes del prohlem~ 

ecolOgico, se apliquen efectivamente las decisiones de inversión 

tecnologla que guarden el equilibrio entre el mejoramiento de la -
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c~lldad de vida de la población y el creeimlento económico. 

Con el propósito de precisar las tareas del quehacer ecol~ 
gico se establecen los siguientes propósitos prioritarios: 
--hacer del ordenamiento ecológico de las zonas y regiones -

del pats un instrumento eficaz de protección del medio am
biente: 

--conservar y iisar adetuddamente los recursos naturales: 
--sujet~r los proyectos de obra y actividades en e_l desarro-

1 lo nacional a criterios estrictos de cuidado ambiental; 
--~~te~er y r~vert1r la contaminación del agua; 
--rrejorar la calidad rlcl aire especialmente en las zonas de 

alt3 concentración demograf ica: 
--atender la limpieza del suelo, con el tratamiento adecuado 

de los desechos sólidos y el manejo correcto de sustancias 
peligrosas; 

--adecuar y ampliar el marco legal para impedir acciones que 
dañ~n seriamente el medio ambiente; 

--hacer de la educación un medio para elevar la conciencia -
ecológica de la población, utilizando como complemento a -
los medios de comunicación en este propósito; 

--utilizar los avances tecnológicos en el mejoramiento del -
medio ambiente; 

--asegurar la participación de la sociedad en la protección_ 
de nuestro medio ambiente; y 

--establecer y mejorar los canales oe comunicación y apoyo -
con otros paises para la solución del problema ecológico. 

( 71) 

Dentro del mismo capitulo seis, en el citado Plan Nacio

nal de Desarrollo 1989-1994, uno de los rubros de la ProtecciOn al 

Mejio Am~iente, es el del Ordenamiento Ecológico; en el mismo se -

71 lbidem •• p. 121 
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establece que· el crecimiento demogrHico y productivo ha incidido_ 

de manera directa en la transformación del medio ambiente, motiva.!]_ 

do en muchos casos un uso inadecuado del suelo. y el deterioro y· -

pérdida de los recursos naturales. En el pals se han desarrollado 

proyectos de ordenamiento ecológico que cubren aproximadamente el 

60 por ciento del territorio nacional 

consideradas ambientalmente criticas. 

comprenden diversas zonas_ 

Se buscara ordenar los usos del suelo en la totalidad del 

territorio nacional. En esta tarea se promovera la participación_ 

de las diversas instancias del gobierno y la cooperación de los se.s_ 

tares social y privado. Con ello, se atendera a la ejecución de -

las siguientes acciones: 

-formular programas de ordenamiento ecológico en las reglones 
del pals que, debido a su problema ambiental, se consideran 

criticas¡ 

-difundir el ordenamiento ecológico como Instrumento preventl 
vo, a fin de lograr ia mayor participación voluntaria posible 
de los sectores productivos en su programación y cumplimien
to; y 

-ejecutar los proyectos de ordenamiento ecológico existentes. 

Asimismo, en la Protección al Medio Ambiente se contempl• 

otro rubro. el cual se denomina Impacto Ambiental. estipulando que 

el desarrollo de proyectos de obras y otras actividades de desarr.Q_ 

llo en el terrltolo nacional constituye un factor que promueve el_ 

fortalecimiento de la economta. El instrumento para contrarrestar 

sus posibles efectos negativos es la evaluación del impacto amble!!_ 

tal ~revia a la ejecución ~e proyectos de obra. 
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Dada la naturaleza y diversidad de obras que pueden impac
tar adversamente al ambiente, la Ley General del Equilibrio_ 
EcolOgico y la ProtecciOn al Ambiente establece la concurren 
eta de Federación, estados y municipios para normar la obra. 
Es asl que, en adelante, se analizaran y evaluarán las obras 
y actividades públicas y privadas en el territorio nacional, 
de acuerdo a los reglamentos y normas técnicas. previamente_ 
a SIJ ejecuclOn¡ asimismo, se fortalecer~n las labores de COO!_ 

dlnación tnterinstitucional, a fin de garantizar que las auto
rizaciones de obra o actividad consideren la evaluación de -
impacto ambiental. Ello se buscar~ a través de los siguien
tes lineamientos: 
-asegurar, mediante la vigilancia y, si es necesario, el uso 

de sanciones, que los proyectos de obra y actividades se re~ 
!icen en las condiciones legales y autorizadas; 

-apoyar a estados y municipios en la elaboraclOn de sus pro
yectos de impacto ambiental; e 

-incorporar consideraciones de impacto ambiental en la asim! 
!ación de tecnolog!as. (72) 

Otro rubra que se considera en la Protección al Medio A!!!, 

blente es el de Riesgo Ambiental el cual contempla que el crecimten 

to Industrial ha tra!do consigo la presencia de actividades de al

to riesgo y ha elevado el potencial de afectación al entorno en e~ 

so de accidentes; de ah! la necesidad de regular tales actividades 

y evaluarlas en términos de la preservación de los ecosistemas y -

la protección a la población. 

Cabe Indicar que, dada la reciente expedlclOn de la Ley 

correspondiente, estan aún en proceso de elaboración normas técni-

72 Ibldem., pp. 122 y 123 
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cas de seguridad y operación y de metodologlas especificas que per 

mitiri1n··dar·t a cada· caso, una-atención-mas eficiente en la determl 

nación del riesgo ambiental. 

El anaI Isls y la evaluación del riesgo ambiental en toda -
obra o actividad, en proyecto o en operación, con potencial 
de afectación a su entorno. y la regulación de las activida
des de alto riesgo, en función de la gravedad de los efectos 
Qije ~uedan ocasionar el equilibrio ecológico y al ambiente,
coostltuyen una prioridad. Con el propósito de satisfacer -
estos requerimientos, se comprenderan las siguientes acciones: 
-acelerar el proceso de elaboración de normas técnicas y me-

todoJOglcas para evaluar y prevenir el riesgo ambiental; 
-fortalecer la coordinación lnterinstltuclonal e lntersecto
rial para la aplicación de mecanismos de anallsls de evalu~ 
clón de riesgo ambiental; 

-determinar, en forma coordinada entre las dependencias com
petentes, el catalogo de las actividades que deban conside
rarse como altamente rtesgosas; 

-coordinar con los gobiernos estatales y municipales los pr~ 
gramas de Identificación de areas de alto riesgo, para Ja -
determinación de zonas intermedias de salvaguarda; y 

-apoyar a las Industrias o Instituciones que Jo demanden en_ 
la evaluaclOn y an3llsis de los factores de riesgo. (73) 

Vemos que en el Capitulo Seis de la Protección al Medio_ 

Amhiente del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, también se es-

tablecen los rubros de: Recursos Naturales; Agua; Aire; Desechos y 

Residuos Sólidos; Marco Legal; Educación y Comunicación; Aprovech~ 

miento de la Ciencia y Tecnolog!a; Participación Social y Coopera-

73 Jbidem .• p. 123 
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ctón Internacional, para encauzar eficazmente las acciones de sol! 

ción a los problemas y la protección al medio ambiente. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 senala que la -

materia ambiental es prioritaria, ya que en las re11nlones prepara

torias para la elaboración del mismo, se pudo detectar que los pr~ 

blemas ambientales eran ahora el primer reclamo de la población; -

es mas importante aún, que el problema económico. 

Lo anteriormente expuesto se explica debido a que el de

terioro que ha sufrido el pals por la crisis económica ha reperc11-

ttdo fundamentalmente en la sobreexplotaclón de los recursos natu

rales, la falta de inversión en el sector agropecuario y forestal. 

el desmantelamiento de las obras de conservactOn. inantenlmiento y -

distribución de los recursos hidrAul leos; en fin, una de las v!ctl 

mas mAs golpeadas por la crisis ha sido el ambiente natural y su -

efecto principal es el aumento de contamina~ión y el deterioro de_ 

la calidad de vida de los mexicanos. 

Debido a la Importancia de la materia y su percepción gl~ 

bal. se ha creado en forma alterna al proceso de planeaclón nacio

nal, un proceso en materia ecológica que se ha denominado ••ordena

miento ecológico" y que la ley define como: 

11 El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar 

el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el terr! 

torio nacional y las zonas sobre las que la naciOn ejerce su sobe~ 

ran!a y jurisdlcción,para preservar y restaurar el equilibrio eco

lógico y proteger al ambiente." 
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4.2 APLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA PROTECCION DEL 
MEO 1 O AMB 1 ENTE 

Obviamente, la Sedeso no está incluida en el Presupuesto 

de Egresos de Ja Federación para 1992. Sin embargo, la sim

ple suma de los presupuestos asignados al Pronasol (6.8 bll 1.2, 

nes de pesos) y a la Sedue (1.1 billones) este •Ho, la con

vierte en la segunda Secretarla de Estado en cuanto a pres11-
puesto: casi ocho billones, sólo superada por la SEP, que eje!, 
ce un presupuesto de 28.5 billones. (74) 

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación para e! 

te aHo (1992). el Pronasol se ha constituido en parte esencial de_ 

la estrategia de moderntzactOn que se realiza en México y signifi

ca más que una poi fttca de ajuste o compensación social, un e leme!!. 

to esencial de la polltlca econOmlca del actual gobierno y estable 

ce que si bien son los estados y los municipios los que recogen las 

demandas sociales, corresponde al Pronasol fijar las pol1tlcas y -

estrategias para la realtzaclOn de las obras. 

En 1909, el Pronasol ejerclO un presupuesto de 2.3 billQ. 

nes de pesos que en 1991 llegaba ya a 5.1 billones. 

El ejercicio y control del gasto público federal y de las 

erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el -

ai'lo de 1992, se sujetaran a las disposiciones del Decreto del Pre

supuesto de Egresos de la Federacl6n para el Ejercicio Fiscal de_ 

19gz y a las aplicables a la materia. 

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de E9re~os -
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para la Presidencia de la República, las depenrtenclas del Ejecuti

vo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Eroga

ciones no Sectorizables para el af'lo de 1992, importan la cantidad 

rte $87,305,727,000,000 (ochenta y siete billones trescientos cinco 

mil setecientos veintisiete millones de pesos, Moneda Nacional) 

se distribuyen de la siguiente manera: 

00020 Desarrollo Urbano y Ecolog!a 1,139,427.8DO,OOO ••• 
( 75) 

Di cho Presupuesto de Egresos para la Protección del Medio 

Ambiente, lo apllcarA la Secretarla de Desarrollo Social, ademAs -

de las funciones que tenla encomendadas la Secretaria de Oesarrollo 

Urbano y Ecologfa, se aunan el despacho de los siguientes asuntos: 

-Formular, conducir y evaluar la polltica general de desarro-

llo social y en particular la de asentamientos humanos, desarrollo 

regional y urbano, yivlenda y ecologfa: 

-Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el biene! 

tar social. el desC1rrollo regional y urbano, asl como para la vi

vienda y la protección al ambiente, can la participación de las d! 

pendencias y entidades de la Administración Públ lea Federal corre~ 

pendientes, de los gobiernos estatales y municipales. de las lnst! 

tuctones de crédito y de Jos diversos grupos sociales; 

-Promover la construcción de obras de infraestructura y equi

p11miento para el desarrollo realonñl y urbano, el bienestar social 

75 DIARIO Oficial de la Federación, Martes 24 de Diciembre de 1991. 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejef. 
ciclo Fiscal de 1992, p. 20 
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y la protección y restauración del ambiente; en coordlnacl6n con -

los gobiernos estatales y municipales y con la partlclpaci6n de los 

sectores social y privado; 

-Pro~over el ordenamiento ecológico general del territorio "! 

~tonal- en coordln~cfón con las depend~ncias entidades de la Adm! 

nlstraciOn Pública Federal correspondientes los gobiernos estat! 

les y municipales, con la particlpac!On de los sectores social y -

privado; 

-Fornular y conducir la polltica general de saneamiento amble!! 

tal. en coordinación con la Secretarla de Salud y las demc\s depen~ 

denci3S competentes; 

-Establecer normas y criterios ecológicos para el rlprovechamle!!_ 

to efe lo"> recursos naturales y para preservar y restaurar la cal i~ 

dad del ambiente. con la particlpaCiOn que en su caso corresponda_ 

a otras dependencias; 

-Determinar las normas y, en su caso, ejecutar las acciones -

que aseguren la conservación o restauración de los ecosistemílS fu~ 

damentales para el desarrollo de la comunidad, en particular en sl 

tuaciones de emergencia o contingencia ambiental. con la particlpi 

ción que corresponda a otras dependencias y a los gobiernos estat~ 

les y municipales: 

-Vigilar en coordinación con las autoridades federales, esta

tales y municipales, cuando no corresponda a otra dependencia, el 

cumplimiento de las normas y programas para lr1 protección, defensa 

y restauración del ambiente, a través de los órganos competentes y 
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establecer mecanismos, Instancias y -procedimfentos ·administr"ati,vas 

que p"ocuren el cumplimiento de tales fi'nes, eri íos términos de las, 

leyes aplicables; 

-Normar el aprovechamiento racional_ de la flora y fauna silve~ 

tres, marltlmas, fluviales y lacustres con el propósito de conser

varlos y desarroJ larlos. con la participación que corresponda a las 

Secretarlas de Agricultura y Recursos Hldr~ullcos y de Pesca; 

-Establecer los criterios ecológicos y normas de car~cter ge

neral que deban satisfacer las descargas de aguas residuales. para 

evitar la contaminación que ponga en peligro la salud pQbllca o d,!t 

grade los sistemas ecológicos en coordinación con las dependencias 

competentes y con la participación de los gobiernos estatales y m~ 

nicipales; asr como vigilar el cumplimiento de los criterios y no~ 

mas mencionados cuando esta facultad no esté encomendada expresdme!!. 

te a otra dependencia; 

-Promover al Ejecutivo Federal el establecimiento de areas n! 

turales protegidas de Interés de la Federación y promover la parti 

clpación de las autoridades federales o locales en su administración 

y vigilancia; 

-Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos 

de desarrollo que le presenten los sectores póbltco, soci11I y pri

vado, de acuerdo con Ja normatlvtdad aplicable~ 

-Promover, fomentar y realizar Jnvestlgaciones relacionadas 

con la vivienda, desarrollo regional y urbano y ecologfa¡ 

-Los demas que le encomienden expresamente las leyes 

mentas. 

regla-
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La ·ciudadanía impone a todos los sectores sus demandas.

reQu(Fféndóles no sólo contribuciones, sino resultados que legara!!. 

ticen~und vjda digna y sin riesgos a Ja salud. 

En los términos que establece la Constitución, la Ley G~ 

nera! del Equi 1 Jbrlo EcolOglco y Ja Protección al Ambiente el 

Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente 1990-1994, Jos -

esfuerzos para frenar el crecimiento de la contaminación en el Va

l le de México, buscan que cada quién contribuya segOn las emisiones 

que genere y su grado de toxicidad. El compromiso fundamental de 

Jos programas ecológicos, es que nadie diga que no al esfuerzo que 

le corresponda. 

Los compromisos asl. se "identifican alrededor de los ca~ 

santes de Ja contaminación y las Areas prioritarias de acción: 

1. La Industria Petrolera, en sus aspectos de refinacf On,
distribuciOn y calidad de combustibles. (76) 

Las medidas necesarias para alcanzar estos compromisos -

se han agrupado en el denominado Paquete Ecológico de PEMEX. el -

cual consiste básicamente en las siguientes acciones: 

--Elaboración de gasolinas de calldad ecológica interna
cional. 

--Elaboración de diesel con bajo contenido de azufre. 
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--Elaboración de combustoleo con bajo contenido de azufre. 

--Elaboración de los compuestos oxigenados TAME y MTBE. 

--Suministro de gasoi lna sin plomo a los vehlculos 1991 
y con convertidor catalftico. 

--Continuar con el suministro de gasolinas oxigenadas en 
1 a ZMCM. 

--Recuperación de azufre en la refinerta 18 de Marzo. 

--Recuperación de vapores de HC y cambio de quemadores -
en la refinerta 18 de Marzo. 

--Monitoreo de emisiones en chimeneas de la reftnerfa 18 
de Marzo. 

--Instalación de membranas flotantes en los tanques de -
almacenamiento de combustibles. 

--Instalación de equipos para la recuperactOn de vapores 
en terminales de recibo y distribución de combustibles 
y gasolinerlas. 

z. El transporte en sus modalidades de carga. colectivo e 
individual, tanto en su eficiencia urbana y ambiental, como 

en su avance tecnológico, racional aprovechamiento energéti-

co y control de emisiones contaminantes. (77} 

Las acciones tomadas a la fecha en este sector transpor

te se redoblaran y ademas se establecerán nuevos compromisos bajo las 

siguientes medidas: 

--Introducción inmediata de convertidores ca tal ltlcos en todos 
los vehlculos a gasolina, modelo 1991. 

--Ampl iaci 6n del METRO. 

--Renovación de R-100 con 3,500 unidades de baja emisión de -
contaminantes. 

--Reordenación y ampliación del Sistema de Transporte Eléctrl 
co. 

--Mejoramiento de vialldñdes, estacionamientos, semaforizactOn 
y coordinación de modos de transporte. 

77 Ibldem., p. 35 
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--AutortzaclOn de rutas de autobuses para reducir el us~ de -
vehfculos privados y esttm11l~r el transporte instltuctonal 
de escplares y empleados. 

--ContlnuaclOn del programa HOY NO CIRCULA. 

--AmpllaclOn del progr"ma de verlflcaclOn obligatoria de vehl 
culos a gasolina. diese! y gas LP. 

--ReconverstOn de flotillas de camiones de carga de gasolina 
a gas LP, incorporando convertidores catalfttcos. -

--tnstalactón de convertidores catallticos en nuevos microbu
ses y combls. 

--Substitución de gasol In• por gas LP en camiones dlstrlhuld! 
res de carga en el Valle de México. 

3. La Industria Privada y los Establecimientos de Servicios, 
en su moderntzactón tecnológica y productiva, ast como en su 
eftctencta energética y control de emisiones contaminantes. 

(78) 

En este programa, los sectores industrial, de servicios_ 

giros mercantiles se comprometen a: 

--Cambio de combustoleo por gas natural en industrias. 
--Convenios con la lndustrla para control de emisiones. 
--Prohibición de nuevas industrias contaminantes. 
--Racionallzaci6n del abasto de materiales y hienes en la rt~ 

dad. 
--Control de emtstones y reubicación de fundidoras. 
--Reallzactón de monttoreos continuos en las industrias más -

contaminantes. 
--Mejoramiento de procesos de combustión e Instalación de equl 

pos de control en establecimientos de servicio. 

4. Las termoeléctricas~ por ser los mayores consumidores -
de combustibles en la ciudad, en el uso conti~uo de energét! 
cos limpios. (79) 

78 lbidem., p. 35 
79 tbtdem., p. 35 
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Los compromisos de la CFE en este campo son: 

--Utilización de gas natural hasta no contar con combustOleo_ 
de bajo contenido de azufre. 

--Suspensión invernal en la operación de dos unidades de gen! 
ración. 

--JnstalaciOn de monitores continuos de emisiones en las cen
trales termoeléctricas. 

S. Reforestación y restauración ecológica de los suelos d~ 
forestados, zonas sin drenaje, reservas ecológicas ocupadas_ 

tiraderos a cielo abierto. (80) 

El compromiso as11mido en este rubro abarca: 

--Programa de reforestación urbana. 
--Reforestación del Valle de México y su area de influencia -

eco!Oglc•. 

6. Investigact6n, educación ecológica y comuntcactOn social. 

por las entidades a cargo del monltoreo de la calidad del a! 
re, de la tnvestlgactón y de la comunicación social. (81) 

Las medidas comprometidílS en este campo rte acción son 

las siguientes: 

--Programa de pruehas rte dispositivos anticontaminantes y com 
bustlhles alternos en vehiculos automotores. -

--Insta! 1ó11 de laboratorios de control de calidad de combu! 
tibios. 

--Ampl iñclón y reforzamiento de la Red AutomAtJca de Monltoreo 
Atmosférico (RAMA). 

--Desarrollo del "Estudio Global de la Calidad del Aire" (EGCA). 
--lnstrumentaclOn del Sistema de Vigilancia EpldemiolOglca de la ZMCM. 

--Relación permanente con Universidades y Centros de Investigación. 
--Capacitación de maestros y formación de los nl~os. 

--Programas de formación profesional y capacitación. 

80 lbldem •• p. 35 
81 lbtdem •• p. 35 
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Programa de Contingencias Ambiental~s 

Las acciones que se han adopatado y que se real izaran bajo 

este Programa, los avances en la participación social, la i!!. 
formactOn cada vez m~s amplia de los problemas ambientales y 
sus causas. disminuyen la posibilidad de episodios de emer. 

gencia, pero no se puede afirmar que. bajo condiciones atmo~ 
féricas y el tmattcas especialmente adversas, no exista la n~ 

cesidad de aplicar el Programa de Contingencias Ambientales. 
(82) 

Ciudades con mejores condiciones fisiográficas y climr!t! 

cas. con mucho menor carga industrial y menor nOmero de vehfculos, 

han sufrido adversidades ambientales. En caso de preverse condiclg_ 

nes criticas, con base en la Ley General del Equl l lbrio EcolOgico_ 

y la Protección al Amhiente, se apl icaria el Plan de Contingencias. 

El Programa de Co~tlngencias Ambientales se ha disel'\ado_ 

para reducir la generación de los precursores del ozono a tritvés 

de un menor consumo de combustibles vehiculares e industriales. 

El Programa Integral Contra la ContamlnaciOn Atmosférica 

act6a sobre 5 l lnerts estratégicas de acción: 

1. Investigación local, educación ambiental y partlclpac!On -
ciudadana. 

2. Una mejor calidad ambiental de los comb11sttbles. 

3. Mas y mejor transporte colectivo y mas limpio transporte 
Individual. 

4. Modernización de la indus,tria. incluyendo el control de sus 
emisiones contaminantes. 

5. r.estauraclOn ambiental del valle. 

Todas las r.iud2des del mundo tienen contamtnactón atmos

férica. Esta es producto de la quema de los combustibles que mue

ven al transporte y las fabricas. asf como de los combustibles que 

82 lbldem., p. 41 
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usamos en los hogares para cocinar o calentar el agua. 

La generación de contaminantes depende de cuanto cual 

combustible consumimos, cómo lo quemamos qué equipos antlcontaml 

nantes tenemos instalados en las chimeneas o en tris -auttis. 

La concentración de contaminantes en· ta·ctudad de Méxi

co depende de las condiciones meteorológicas: si hay o no inversión 

térmica, si hay viento, si llueve, si est~ nublado o si es un dla 

solendo. 

Vivimos en un valle cerrado por altas monta~as que impi

den que el viento circule, lo que dificulta la dispersión del smog. 

La altura de la ciudad de México es de 2,200 metros sobre el nivel 

del mar; permite una gran radiación solar Que transforma los cont! 

mlnantcs en ozono. Ello también favorece las inversiones térmicas. 

donde un ''techo'' de aire caliente atrapa los contaminantes dentro 

de esta gran ciudad. 

En el est11dlo de un minucioso analtsis del Inventario de 

Fuentes de la contribución par sector a la contaminación atmasf! 

rica de la ciudad de México, podremos observar los proyectos, inver 

slones y financiamiento del programa. (Ver TABLA 1 de Prayectas,

lnverstones y Financiamiento del Programa Integral Contra la Cent~ 

mtnacl6n Atmosférica de la Zona Metrapal ltana de la Ciudad de México). 

En resumen, hoy en dta, salvo rdras excepciones. las con
centraciones de plomo. monóxldo de carbono, óxidos de nitró
geno y dióxido de azufre, estAn por dehajo de los est~ndílres 

nacionales y de los Estados Unidos de Norteamérica. Las ca!! 
centraclones de parttculas suspendidas aún violan la norma. 
El ozono es nuestro principal problema, el cual compartimos_ 
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. -·-· '.' ··-. ' . 

con m~s .de· 100 clUdades'~n el mÜ~do, l~~Íuyendo ciudades en 

EUA como Los Angele~·. Chlcago, 'ii~uston,
0 

Baltl~or~ y Nueva_ 

York. (83) 

4.3.2 CRITICA 

La contaminación del aire en la ciudad de México ha au

mentado junto con el fenómeno demogr~fico, los empleos generados -

por la industria y los movimientos continuos de sus habitantes. El 

prtnctpal factor que explica Ja emisión de contaminantes en la el!!. 

dad es el gran consumo de energla en sus diferentes formas; por lo 

tanto, se necC!Sita consir1crar la evolución económica de IJ ciudad_ 

y sus perspectivas, al mismo tiempo las relaciones tecnológicas e~ 

tre bienestar y consumo de energéticos. 

La cent i\m i nación C!n el aire se debe il 1 as to 1 vanera s y a 

otras partlculas suspendidas dentro de la atmósfera; esto es 11n f~ 

nómeno muy antiguo. sin embargo. el problema de esta contaminación 

tal y como la sufri~ns actualmente. se originó con el crecimiento_ 

poblacional e industrial. ast como del transporte en general desde 

hace aproximadamente 50 a~os. 

El bfenestal'.' dentro de los hogares implica el uso indis

cr·iminado de energéticos, esto a su vez, afecta la cal !dad natural 

del aire. Estas tendencias contáminantes son tan aceleradas dentro 

83 Coordinación General de Proyectos para el Medio Ambiente; Pro 
arama Integral Contra la Contaminación Atmosf~rica de la Za~ 
etropolitana de la Ciudad de México, Resumen~ Avances. Gobier 

no de la Ciudad de México, Agosto de 1991. p. -
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de esta gran ciudac1 que se necesita actuar con la mayor rapidez en 

dos- frentes: primera. la transformación del sustento econOmico a -

partir de actividades no contaminantes que sustituyan a las indus

trias de acuerdo con una estr11tegia integral que frene el aumento_ 

de. la- contílmtnaciOn por la v(a de la incorporación c1e mejores tec

nolog(dS; y seg11ndo. control absoluto en la elaboración de combus

tibles y su emisión, ast como también la protección y el cuidado -

de las zonas boscosas. 

El ritmo del crecimiento de la contamtnaciOn ha sido en 

verdad, vertiginoso: la tendencia durante la última déCi!da na sido 

tal, que en los próximos doce atlas se podrla duplicar ftlctlmente -

el volumen global. Desde 1988 hasta el afio 2000 las emisiones C0,!2 

taminantes pocirf¿¡n duplicarse, esto acarrearla muy graves consecue.!2 

cias para los habitantes de esta ciudad de México. 

En el discurso de la toma de posesión, an diciembre de -

1988, el Lle. Carlos Salinas de Gortari, expresó ya como Presiden

te de los Estados Unidos Mexicanos: " ••• doy instrucciones precisas, 

urgentes y enérgicas al Jefe del Departamento del Distrito Federal 

para que actúe de inmediato con acciones eficaces alentando la par. 

ttcipactOn de la comunidad para abatir la contaminación." En re.i 

puesta a esta tnstrucciOn se procedió a form11lar un Programa Inte

gral Contra la Contamtn.1ri6n Atmosfértra de la Zona Metropoltt,rna_ 

de la Ciudad de México. 

El programa enuncilldo fue elaborrido por el Secretario Té.f. 

ntco Interguhernamental, constituido con la participación de las 
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Sccret~rtas de Desarrollo Urbano y Ecologla; Hacienda y Crédito PQ 

bllco¡ Programaci"ón y Presupuesto; Comercio y Fomento Industrial;

Comuntcaciones y Transportes; Energta, Minas e Industria Paracsta

tal ;. Agricultura y Recursos Htdrtrnlicos: Salur1; Departamento del -

Distrito Federal; Go~ierno del Estado de México y Gobiernos M11nic! 

pales de la zona conurhana¡ Petróleos Mexicanos; Comisión Federal 

de Electricld•d el Instituto Mextc,rno del Petróleo. 

Cada una de tas dependencias participantes, integró un 

equipo de trabajo incorporándose a ellos cienttflcos nacionales e 

internacionales como espectal lstas de los organismos del medio am

biente del Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá y Estados 

Unidos de Norteamérica. 

El Secretario Técnico Jntergubernamenlal. analizó los a

vances cienttficos y tecnológicos en la materia tanto los naciona

les como Jos internacionales. Este programa ha recogido opiniones 

de los ciudadanos, .ist como también de los grupos ecologistas, de -

la Asamblea de Representantes del Distrito feder~l y del Congreso_ 

de la Unión. Cada grupo o equipo de trabajo, estudió las opclor .. !S 

existentes dentro de un marco analttico estricto de riesgos para -

la salud, costo/beneficio ambiental, posibilidad técnica y vlabll! 

dad financiera. 

Consideramos que en la ciudad de México se esta inslrume!! 

tanda un programa integral contra la contaminación y que se pJ,mtea 

una estrategia que ha surgido de un diagnóstico ambiental detalla

do por medio de un an~lisls de las opciones técnicas, del desarro-
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llo de esquemas de financiamiento viables y de li\ necesidad de re! 

llzar una amplia concertación social para asegurar el éxito de su 

Instrumentación. De ahl, que las decisiones para combatir dicha -

contamtnaclón, requieren de un trabajo tnte9ral de i\n~ltsts, eva

l1JactOn e instrumentación, asl como también, espectftco y compren

sivo. 

El resultante Programa Integral Contra la Contaminación_ 

Atmosférica, actúa sobre 5 lineas estratégicas de acción: 

1. lnvestlgaclOn local. educación ambiental y participación -
ciudadana. 

2. Una mejor calidad ambiental de los combustibles. 

J. MAs y mejor transporte colectivo y mAs limpio transporte -
Individual. 

4. Moderntzaclón de la industria, incluyendo el control de sus 
emisiones contaminantes. Y 

5. Restauración ambiental del Valle. 

Los compromisos establecidos permiten garantizar la rea

l lzaclón de parte importante del programa en situaciones financie

ramente diflci l('s a nivel internacional. Los cambios en Europa del 

Este, la unificación alemana, el conflicto en el Golfo Pérsico, las 

necesidades de China y los déficits presupuestales y de balanza de 

pagos de algunos grandes pafses industrializados, crecientemente 

han venido absorbiendo los ahorros internacionales disponibles. 

Los compromisos financieros internacionales han sido fa~ 

tibles porque los organismos hñn visto el ~sfuerzo social y econó

mico ya real izado por el gobierno y Jos habitantes de México; pero 

sobretodo, por el manejo en la conducción de la poi ftica económica -
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do! pals. El costo directo total del Programa. es de 2 mil 520 m! 

llones de dólares; 42t de crédito externo y sai de recursos nacio

nales. Estas cifras no incluyen las inversiones en vialidades y -

transporte que han sido presentadas en sus programas respectivos.

g~acias a la mejort11 de las flnan1as r1jbJtcas del Distrito Federal. 

Las inversiones beneficiar~n a cada uno de los 15 millo

nes de habitantes de Ja zona metropolitana y a todas las activida

des productivas relacionarlas con el consumo de combustibles, cuya_ 

calidad se ver~ mejorada al mayor costo financiero. Este último 

esfuerzo, henefictar.1 a todos los Estados de la República al ser -

surtidos con combustibles de cal id ad Internacional. Consideramos_ 

que con el Programa varias veces mencionado, pretenderemos que sean 

alcanzadas las siguientes me.tas: 

1. Que en la ciudad de México no se rebasen los estándares in 
ternacionales de plomo en el aire y la sangre de sus habi= 
tan tes. 

2. Alcanzar permanentemente niveles de dióxido de azufre que 
estén por debajo de los est~ndares nacionales e lnternacio 
na les. -

3. El aumento de las partfculas suspendidas provenientes de -
la destrucciOn de bosques. erosión del suelo, calles sin -
pavimentar y tiraderos clandestinos al aire libre sera de
tenida. 

4. El Programa redurir.1 significativamente las concentraciones 
~=r=~drocarburos que son precursores del ozono en la atmó! 

Sin embargo, Sdbemos qt1e estas metas que se pretenden a! 

canzar con el mencionado Programa, serán diftcJles de lograr, pues 

la r.1plda reducción en las concentraciones de ozono en el ambiente 

llevara muchos anos de arduo trabajo. 
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Sabemos que ya se han alcanzado importantes avances en -

la apllcaclOn de este Programa; por ejemplo, agosto de 1991: 

A. La calidad de los combustibles. 
B. La expansión y mejoramiento del transporte público._ 
C. El control de emisiones industriales. 
D. La reforestaclOn del Valle de México, y 
E. La investigación, educación y comunicact6n social. 

México cuenta ahora con 11n programa integral contra la -

contaminación atmosférica que ha iniciado un cambio en todos los -

factores y fuentes de la contamtnactón par~ su creciente control.

Existen ya beneficios concretos que se tran ampl tanda con el avan

ce de las medidas en proceso de instrumentación. La rapidez y la 

efectividad de sus resultados, depender~ de la corresponsabllldad_ 

que asumamos cada una de nosotros en Ja solución de este problema. 

Se sabe de antemano, que las acciones que se emprendan,

aparentP.mente no lograran que nuestra ciudad vuelva a recuperar la 

calidad del aire que tenla hace medio siglo pues en aquél entonces 

sólo eramos mlllOn y medio en el Distrito Federal; sin embargo, lo 

que s l deducirnos. es que si 15 millones que habitamos 11hora dentro de 

la ciudad de M~xlco. cooperamos tnststente~ente para limpiar y me

jorar el ambiente, lograremos una baja considerable íl esa contami

nación que ahora nos envuelve. pues se ve con tristeza que en lugar 

de ser llna pals agrlcola y minero, pasamos a ser una nación que -

sostiene a su pueblo a base de la industria. el transporte los 

servicios. 

El Programa Integral demandara un esfuerzo mayor por Pª! 

te del gobierno y de la sociedad en general para hacerle frente al 
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proble~a. Los proyectos-que ·1nctuye.estarAn concluldos en un pla

zo q11e fluctGa entre uno a cinco anos. 

Este Programa Integral exi"ge de un esfuerzo estratégico_ 

com6n, sostenido durante varias décadas y cuyos resultados se ve

rAn a largo plazo y se lograran con Id contribucton de todos noso

tros. sin que nadie se sienta ajeno al problema. 

SOio a partir de un anatlsls objetivo, cient!flco, que -

evalúe permanente~ente los resultados e incorpore las innovaciones 

tecnolOgtcas, se lograra mantener ese esfuerzo para que se combata 

la contamtnación. Frenar el crecimiento de esa gran nube contami

nante, ser~ la gran hazana pública y social. No existe en este m~ 

mento ninguna otr~ ciudad en vlas de desarrollo que esté realizan

do un e'fuerzo de tal magnitud como et nuestro. 

En resuc-en, si la substitución en las plantas t~rmoeléc

tricas del combustoleo por gas no hubiera comenzado en 1986; si la 

verificación obligatoria de los veh!culos no hubiese sido implant2_ 

da; sl las gasolinas oxigenadas no hubiesen sido introducidas y si 

el programa HOY NO CIRCULA no hubiere sido Implementado y manteni

do y, sobre todo, si el Programa Integral Contra ta Contaminación_ 

Atmosférica de ta Zona Metropolitana de I• Ciudad de México no hu

biese sido creado, implementado y apoyado, el problema de la cont!_ 

minaclón atmosférica habrta condenado al Distrito Federal a su -

~re~ conurbada a ser un lugar no viable hace mucho tiempo. Mien

tras cada suctor cumpla con sus responsabilidades. las tendencias_ 

se i rAn modificando y las condiciones de salud irán mejorando. 
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CAPITULO V 

NECESIDAD DE LA INTEGRACION DE UN DERECHO ECOLOGICO INTERNACIONAL 

5.1 Conferencia Mundial Sobre Medio Ambiente en Estocolmo 

La Conferencia sohre el Medio llumano se efectuó con sin

gular éxito en Estocolmo. Suecir1, del 5 al 16 de junio de 1972, con 

la participación de m~s de mil delegados de 120 paises, observado

res de las diversas dependencia!> de la ONU y m~s de cien organismos 

internacionales no gubernamentales. La Conferencia emitió su Pro

clama; el punto 2, dice textualmente: 

La protección y mejoramiento del medio h11mano es una cues
tión fundamental. que afecta al bienestar de los pueblos y -

al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de 

los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobier-
nos. (84) 

Asimismo, expidió su Declaración de Principios. compues

ta de 26 parrafos y aprobó las Recomendaciones para la Acción dirl 

gtdas a la Asamblea General. a la propia Secretarla General c1e lo 

ONU, a los organismos interntlclonales competentes y a los gobiernos 

de los paises. 

Mediante la resolución 2994 (XXVI 1), del 15 de diciembre 

de 1972. la Asamblea General tomó nota del informe de la Conferen

cia sobre el Medio Humano y sena~ó a la atención de los gobiernos 

para que pusieran en prActica las medidas que estimaren convenien

tes, a nivel nacional. 

84 Vizcaino Murray. Francisco: La Contaminación en México. Fondo· 
de Cultur<' Económica, México, 1975, p. 360 
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Se establectO el 5 de junio como el "Ola Mundial del Me

dio Ambiente 11 y se i11st6 a los gobiernos A que todos los aílos sub

secuentes. emprendieran actividades mundiales que reafinnen su pref!_ 

cupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente; -

Se tomó la resolución rte convocar a una S~gunda Conferencia. t11r

nAndola al Consejo de Administración del Programa de las Naciones_ 

Unidas para el Medio Amhiente (PNUMA) para su estudio e informaciOn 

a la propia Asamblea General. 

En la misma sesión plenaria. se dictaron también las si

guientes resoluciones: 

3000 Medidas para preservar y mejorar el Medio Amhtente.

La Asamblea General, destaca la importancia de la adopción de med! 

das en el plano nacional para preservar y mejorar el medio ambien

te; insta al Consejo de Administración a que explore medios y arbl 

trlos para promover programds regionales eficaces; pide al propio 

Consejo que se asegure de la compatibilidad de los programas con -

las medidas de polittca y los objetivos de la Estrategia Int.ernaci_2. 

nal para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarr.Q_ 

llo. relativos a la ciencia y la tecnologta; y pide al citado Con

sejo que le informe. por conducto del Consejo Económico y Social.

sobre i.:osas materias en el 29º periodo de sesiones. 

3002 El desarrollo y el Medio Ambiente.- Teniendo prese!! 

te la Asamblea General q11e los fondos de q11~ dispone la comunidad_ 

internacional para investigación y actividades en las esferas de -

protección y mejoramiento del medio, probablemente resulten escasos 

en relación con las necesidades. 
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3004 Ubicación de !a Secretarla del Medio Ambiente.- La 

Asamblea General, considerando que la sede de las Naciones Unidas_ 

y las de los organismos especial izados están todas ubicadas en pal 

ses desarrollados de América del Norte y de Europa Occidental y, -

convencida de que para emplear un mecanismo internacional que pr~ 

mueva los programas económicos y sociales de todos los pueblos, la 

11btcaci6n de las actividades y sedes o secretarla de los órganos -

de tas Naciones Unidas deberla determinarse segQn una dlstrtbuct6n 

geogrH!ca equitativa de tales actividades. decide ubicar !a de! -

Medio Amhlente, en un pats en desarrollo, seleccionando la ciudad 

de Na!rob!. en Ken!a. 

Las recomendaciones que antes y despu~s de la Conferencia_ 

se examinaron sectortalmente por temas de estudio. se redistribuyen 

a continuación, con arreglo a su función, entre los tres componen

tes del Plan de Acción: el programa global de evaiuac!On del medio 

(vigilancia mundial). las actividades de ordenación del medio y !as 

medidas auxiliares. 

5.2 REUN!ON REGIONAL DE AMERJCA LATINA V EL CARIBE EN MEXJCO 

Reunidos en Ja ciudad de México del 4 al 7 de marzo de -

1991, los ministros y representantes de los paises de América Lat! 

na y el Caribe, miembros de la Comisión Económica Para América La

tina y el Caribe (CEPAL). participantes en !a Reunión Regional Pr_g_ 

paratoria de la Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Medio Am

biente y el Desarrollo, hacen saber lo siguiente: 
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2. Manifiestan su profunda preocupación por cuanto, veinte 
anos después de haberse aprobado 1 a Declara e ión de Estocolmo, 

ha habido un severo deterioro del estado del medio ambiente 
y una serla degradación de los ecosistemas globales. Esa d! 
gradación esta tntimamente ligada a los modelos insostenibles 

de desarrollo que han prevalecido sobre todo en los paises -
desarrollarlos. (85) 

Latina 

Latina 

Los ministros y representantes de los paises de América 

el Caribe, miembros de la Comisión Económica Para América 

el Caribe (CEPAL), declaran que, dentro de la protección_ 

de _la atmósfera y cambio cllmAtico, tanto América Lattca como el -

Caribe, basan su participación en la solución de los problemas am

bientales globales que afectan la atmósfera, tomando en cuenta su 

escasa responsabilidad en la generación de esos problemas ambient! 

les. La participación en cualquier solución que se convenga. debe 

guardar correspondencia con la disponibilidad de recursos económi

cos y técnicos al alcance de los paises en desarrollo. 

Las reglones de América Latina y el Caribe, conceden gran 

importancia a la conservaclOn y a la gestión sustentable de sus ec.2_ 

sistemas para preservar su diversidad biolOgtca (biodiverstdad) 1 -

la cual constituye parte fundamental y soberana del patrimonio º! 

clonal de los paises que la poseen. 

Los ministros y representantes de los paises arriba men

cionados, ademas de conceder gran importancia a la protección de la 

85 Sesiones Plenarias a Nivel Ministerial. Documento de la Sala 
de Conferencia, MIN/5/Rev. 1, DSR1-ES.MIN, México. 7 de marzo_ 
de 1991, p. 1 
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atmósfera y cambio climétlco y a lo blodlversldad y blotecnologfa¡ 

también se enfocaron en la ~~oblemattca de la protecctOn y ordena

clOn de los recursos terrestres como son los bosques; la·· degrad! 

clOn de suelos; protección y manejo de océanos, mares y zonas cos

teras: protecciOn de la calidad y suministro de agua dulce: errad! 

caclOn de la pobreza en los asentamientos humanos; desarrollo urb! 

no y medio omblente y en la gestlOn ambiental de desechos, especial 

mente los desechos tóxicos o peligrosos 

Reiteran su voluntad de continuar sus esfuerzos y lograr 

res~ltados concretos y poJitl~os en las negociaciones que se real! 

cenen el Comité Preparatorio y. solicitar al Secretario General -

de la Conferencia, que tome en cuenta las propuestas contenidas en 

esta declarac!On relativas al proceso de preparac!On para la Conf~ 

rencla, asl como también elaborar la documentaciOn necesaria pnra 

el caso. 

5.3 CUMBRE IBEROAMERICANA EN MEXICO 

En la primera Cumbre Iberoamericana, en la Declaración -

de Guadalajara, los Jefes de Estado y de Gobierno de Arg~ntlna, B~ 

llvia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Sal

vador, Espana, Guatemala, Honduras. México. Nicaragua, Panama, Pa

raguay, Perú, Portugal, RepQblica Dominicana, Uruguay y Venezuela, 

reunidos en la Ciudad de Guadalaj•ra, México, los d!as 18 y 19 de 

jul lo de 1g91, han acordado emitir la siguiente declarac!On: 

13. Ante el deterioro ecolOglco global, lntlmamente liga
do a modelos de desarrollo que han prevalecido hasta hoy,-
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principalmente en los paises industrializados, requerimos un 
esfuerzo renovador en el Amhito de la cooperación multilate
ral. Ello permitir~ eliminar ese deterioro y superar lapo
breza. Es indispensable que dicha cooperación internacional 
establezca mecanismos eficaces de transferencia de recursos_ 
financieros adicionales y de tecnologtas apropiadas en concll 

clones preferencia les y no comerciales para los paises en de5! 
rrollo teniendo en cuenta que la responsabilidad de la solu
ción debe recaer b~sicamente en aquéllos que mAs contribuyen 
a generar da~o. Estos mecanismos deben contener modalidades 
innovadoras fundamentadas en la admintstraci6n soberana de -
los recursos naturales y en la promoción del crecimiento ec.Q_ 
nómico. Asimismo, se deben establecer las bases de un régi
men jurtdico global convencional que contemple los aspectos_ 
lndlsoclables del desarrollo y de la preservaclOn de la nat!!_ 

raleza. La actual desigualdad del sltema económico interna
cional y sus consecuencias para gran parte de la humanidad -
que vive en la pobreza, requieren la creación de un nuevo o~ 

den para el medio ambiente sano y equilibrado. (86) 

En la Cumbre. materia de nuestro estudio, dentro del des~ 

rrollo econOmico y social se contempla. primordialmente, impulsar_ 

soluciones para detener el deterioro ambiental sobre la base del -

pleno respeto a la soberanta de los Estados sobre sus recursos na

turales y a sus poltttcas ecológicas: se toma en cuenta que la re~ 

ponsabllldad de los paises es proporcional a la medida en que han 

contribuido a tal degradac10n. 

En particular, se llama la atención sobre la necesidad -

de prevenir por medios internacionales, el uso y transferencia de 

86 Primera Cubre Iberoamericana, DeclaraclOn de Guadalajara, PC1/4,-
19-Jul-91, Guadalajara. México, 1991, p. 4 



- 134 -

tecnologlas contaminantes. La Conferencia ~e las Naciones Unidas_ 

para el Medio Ambiente y el Desarrollo; constituye una oportunidad 

singular para que se amplie la cooperación internacional para el -

desarrollo y se revierta el proceso global de degradación de la".! 

turaleza. 

Para alcanzar los objetivos antes mencionados, han deci

dido establecer un di~logo i\l m:ts i\lto nivel entre los paises de -

lberoamérica. Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Gua

dalajara, han decidido constituir la Conferencia Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno con ta participación de los Estados_ 

Soberanos de América y Europa de lengua espai'lola y portuguesa. P~ 

ra ello, se reuntron inicialmente en Espai'la, ahora en este ano del 

92; en Brasil sera en 1993; en Colombia tendr~ lugar en 1994 y en 

Argentina se reunlr~n en 1995. 

5.4 PROTOCOLO DE MONTREAL PARA LA PROTECCiON DE LA CAPA ATMOSFER! 
CA DE OZONO 

La Conferencia se reunió en la sede de la Organización -

de AvtactOn Civil Internacional, en Montreal, con el amable apoyo_ 

del gobierno del Canada, del 14 al 16 de septiembre de 1987, 

Las partes en el presente Protocolo. considerando que son 

partes en el Convenio de Viena pa.ra la Protección de la Capa de OZ.Q. 

no y conscientes de que, en virtud del Convenio. tienen la obliga

ción de tomar las medidas artecuadas para proteger la salud humana 

y el medio ambiente contra los efectos nocivos q11e se derivan a pu! 

den derivarse de actividades humanas que modifiquen la capa de ozono. 
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También reconocen la posibilidad de que en la emisión de 

ciertas sustancias que se prodUcen en todo el mundo, se pueda cigotar_ 

considerablemente la capa de ozono y, de una u otra manera, los efef_ 

tos nocivos se verán dlreclamente en la salud del ser humano, en -

los animales, en la flora universal y en el medio ambiente; también 

se conclentizaron de que las emisiones de esas sustancias cambia

rán la naturaleza de las efectos climatológicos. 

Dentro de este Protocolo, antes mencionado, se ha decldl 

do proteger la capa de ozono mediante la adopción de medidas preve!!. 

tivas para controlar equitativamente las emisiones mundiales tota

les que la agotan con el objeto final de el tminarlc1s, tomando como 

base para lo mismo, los adelantos registrados dentro de la esfera 

de los conocJmJentos cientfficos, teniendo en cuenta consideraclo~ 

nes de lndole económica y técnica. 

Reconocen que hay que tomar dispostcJones especiales pa

ra satisfacer las necesidades de los paises en desarrollo respecto 

a estas substancias. 

Observando las medidas preventivas para controlar las 

emisiones de ciertos cloro fuorocarbonos que ya se han tomado en -

los planos nacional y regional, se ha convenido en lo siguiente: 

dirigen un llamamiento a todos los Estados para que p~ 

sen a ser Partes en el Convenio de Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono. InstJn a todos Jos Estados y tas orga
nizaciones de integración económica regional, incluidos los 
que no han participado en esta conferencia. a q1ie firmen el 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras -
de la capa de ozono y pasen a ser Partes en él. 
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Piden al Director Ejecutivo del Programa de tas Naciones -

Unidas para el Medio Ambiente que transmita la presente res~ 

lución al Secretario General de las Naciones Unidas y la di! 

tribuya a todos los Estados y organizaciones de integración_ 
econbmlca regional. (87) 

5.5 CONVENIO OE PAZ RATIFICAOO POR MEXICO Y ESTAOOS UNIDOS 

El Convento de la Paz, ratificado por México y Estados -

Unidos. es firmado por ambos paises el 21 de marzo de 1992; en él, 

ambos ratifican su deseo inquebrantable de conservar sus lazos de 

amistad, respeto entendimiento rectproco autónomo en si tu acto-

nes inherentes a salvaguardar y proteger los intereses de sus con-

ciudadanos, a 11nlrse en causas comunes de defensa ecológica en 

acciones que tiendan a perjudicar a ambas fronteras, que conlleve_ 

a obstaculizar el crecimiento medio y armónico que debe existir en 

los pueblos de paz. 

En lo particular ambas voluntades se solidarizan y acuerdan 

sin reserva alguna oponerse terminantemente a la construcción 

de cementerios de desechos tóxicos y de desechos radiactivos 

que pretenden establecer en las ciudades de Spofford, Conda

do de Ki nney y Oryden, Condado de Terrel 1, Estado de Texas, las 

empresas Texcor Industries, tNC •• y Chemical Waste Management,INC .. (88) 

87 Secretarla de Relaciones Exteriores: Tratados Ratificados f Conventos 
E ecutivos Celebr,1do~r México, tomo XXVIII, Acta inal. Reso 

uc1 n so re el ProtOfOlo de Montreal. México, 1987, p .. 1 -

ua ~gnd~n 1 ~ g~e~~ ~~~ t ~~~~ ~ i ~~1~b~~~ºM~~~ c~slaá~~ª8~f dg~ 1 ~~ 5A"1éffi-~ 
y México; se firma en el limite froterizo de las ciudades de Ple 
dras Negras, Coahutla. México y Eagle Pass, Texas de los Esta-= 
dos Unidos de América. 21 de Marzo de 1992. p. 1 
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Esto en virtud de haber analizado y evaluado pormenorlz~ 

d~mente ambos proyectos y en base a estutiios hidrológicos, geol6gl 

cos, demograflcos. ecológtcos,y climatológicas. rhzonablemcnte se 

concluye QtJe dichas instalaciones serian consideradas de "Gran Riesgo" 

y perjudicartan regionalmente a estas ciudades Involucradas, que -

en defensa del Interés de sus gobernados y ciudades, se oponen fun 

damentalmente a que dichas construcciones existan cerca de ellos. 

Se firma en el limite fronterizo de las ciudades de Pie

dras Negras. Coahulla, México y Eagle Pass. Texas, EUA .. el 21 de 

marzo de 1992, como muestra de la fuerte unión que hay entre ellas 

por defender el mejor legado que podran dejar a sus hijos. 

5.6 OBJETIVOS PRIMORDIALES PARA LA INTEGRACION OE UN DERECHO ECO
LOGICO INTERNACIONAL 

El problema de los danos al ambiente constituye en la ªf 

tualldad un fenómeno que cada vez mayor número de persor1as y paises 

reconocen como motivo de preocupación internacional. Los danos en 

st, son graves e irreversibles: se encuentran en diversas formas y 

a gran escala dentro del aire, del agua y en la tierríl misma. Ya 

en varios paises se considera buscar serias soluciones conjuntame~ 

te, involucrando desde luego, al pats de origen 

la uti l lzactón masiva de herbicidas qulmicos. detergentes 

y fertilizantes tnorganicos, la descarga de grandes c.1ntidades de 

gases a la atmósfera, la eliminación descuidada e indiscriminada -

de desechos ·industriales tóxicos y radiactivos, dentro de los eje~ 

plos m~s destacados, no se pueden seguir considerando como acciones 
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limitadas a los poderes discrecionales y a la jurisdicción de un -

único p~ls. El da~o que ocasionan al medio ambiente y, por ca~ 

siguiente a la vida y a los bienes naturales, no se detiene en -

las fronteras. 

Ahor~ bien, las medidas que se tomen como consecuencia de 

un 1a~o al ambiente, grave o no grave, irreversible o no irrevers! 

ble. pueden graduarse precisamente en razón de la gravedad del mi~ 

mo daflo causado, o del peligro en el que ponen a toda· la sociedad, 

pudiendo ser de tipo reglamentario con sanciones administrativas o 

de tipo legislativo con consecuencias patrimoniales o penales. 

Este último nivel ha sido el último extremo al que se ha -
recurrido y es en el que menor experienci~ se tiene y que ha 
encontrado una mayor resistencia para su Implantación por ts 
norancta de las consecuencias de la contaminación. algunas -
veces, otras por deficiencias técnico-legislativas, por se
lección de necesidades económicas de los paises y también por 
la presión de los Intereses creados y la corrupción. (89) 

Es urgente el fomentar en todos los paises -sobre todo 

en los paises en desarrollo-, la Investigación a fondo cientfftca

mente; referente a los problemas ambientales que ya trascienden en 

el campo Internacional, el libre intercambio de información cient! 

fica actual Izada y de experiencia sobre la transferencia, debe ser 

objeto de apoyo y asistencia a fin de facilitar la solución de los 

problema~ ambientales a que tanto hemos hecho referencia. 

89 Palacios luna Manuel R.: Presidente fundador de l~ Revista del 
Colegio de Profesores de las Materias Económicas de la Facultad 
de Derecho de la U.N.A.M •• Revista NO 5, Derecho Econ6m1co. Mé
xico. Febrero 1992. p. 70 
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Las tecnologtas ambientales avanzadas se debertan poner 

a disposición de los paises en desarrollo en condiciones que favo

rezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga económica 

excesiva para los mismos. 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con 

los principios d~l dC!recho internacional, los Estados tienen el c1~ 

recho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación a su 

pol!tlco ambiental y la obligación de asegurar que las actividades 

que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control.

no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera 

de toda jurisdicción nacional • 

•.• Los Estados deben cooperar pari'I continuar desarrollan

do el derecho internacional en lo que se ref lere a la resporr 
sabilidad y a la lndemnizac.ión a las victimas de la contami
nación y otros danos ambientales, que las actividades reali

zadas dentro de la Jurisdicción o bajo control de tales Est_il_ 

dos causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción. (90) 

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambtente,tlene como principales funciones y -

atribuciones las siguientes: 

-Promover la cooperación internacional en relactOn con -

el medio ambiente y recomendar, cuando proceda, poltticas 111 respecto. 

-Trazar las directrices generales para la dirección y -

coordlnaciOn de las Naciones Unidas. 

-Recibir y examinar los informes periódicos del Director 

90 Vlzcaino Murray Francisco: La Contaminación en México, Fondo de 
Cultura EconOmica, México, 1975, p. 381 
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Ejecutivo del PNUMA sobre Ja aplicación de Jos programas relativos, 

dentro deJ sistema de Jas Naciones Unidas. 

-Estudiar continuamente las condiciones ambientales en -

todo el mundo, con el fin de conseguir que los problemas de impor

tancia internacional que surjan en esa esfera, reciban apropiada y 

adecuada consideración por parte de los gobiernos. 

-Estimular a las comunidades cientfficas internacionales 

y a los circulas de especialistas que sean pertinentes, para que -

contribuyan a la adquislciOn, evaluación e intercambio de conoc! 

mientas e información sobre el medio ambiente. 

-Mantener constantemente en estudio las repercusiones que 

para Jos paises en desarrollo pueddn tener las poJJticas y las me

didas nacionales e internacionales, relacionadas con el medio a~ 

biente, asl como el problema de los costos adicionales que pueda -

significar para tales paises la ejecución de los programas y proyef_ 

tos, respecto de los cuales procurara asegurarse de que son compa

tibles con los planes y prioridades de esos pa(ses en materia de -

desarrollo. 

-Examinar y aprobar anualmente el programa de utilización 

de recursos del Fondo para el Ma.dio Ambiente • 

• •• se estableció una Secretarla para la coordinación de ac
tividades, a cargo de un Director Ejecutivo, elegido por la 
Asamblea General para un periodo de cuatro años. Se decidió 
también que los costos de los servicios que requiere el Con
sejo de Administración y los de la mencionada Secretart<1, sean 
sufragados con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas, y que Jos del Programa Operacional, el apoyo los 
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programas de interés general, y los gastos ~dmlnlstrativos -
sean cubiertos por el Fondo para el Medio Amblen.te que se e~ 
tablec!O con efectos a partir del 1' de enero de 1973: éste 
se integra con aportaciones voluntarias de los estados con 
arreglo a los procedimientos financieros de las Naciones Unl 
das. ( 91) 

Consideramos que debe existir una cooperación de todos 

los órganos de los paises interesados en la ejecución de los pragr! 

mas relatlvos al medio ambiente, invitando para tal efecto. a los 

organismos del Sistema de las Naciones Unidas, a las Comisiones Ec.2_ 

nómicas Regionales, a las Organizaciones lntergubernamentales y a 

los Gobiernos a que los apoyen. 

El fenómeno del dano ecológico y la conc!ent!zac!On de -

los paises al respecto, han permitido la creación de una Comisión_ 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que declaró que: -

ºlas formas tradicionales de soberanta nacional, estan cada vez más 

amenazadas por las realidades de la interdependencia ecolOgica y -

económica. En ninguna parte es ésto tan cierto como en los ecosl~ 

temas compartidos y en aquellas partes del planeta Que se encuerr 

tran fuera de las jurtsdiccione~ nacionales''. 

En relación con el problema ecolOglco transnactonal, han 

de bt1scarse soluciones regtonales, bilaterales o multilaterales, -

como la ConvenciOn sobre la ProtecctOn del Medio Ambiente, llamada 

también Convenc l 6n Ambiental NOrd l ca, que fue concertada preclsamerr 

te por los paises nórdicos en febrero de 1972 en Estocolmo que 

91 Ob.c!t., p. 383 
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posee un carActer innovador en cuanto a cooperac·i6"· regional, ya -

Que en relacjón a problemas ambientales. da por suprimidas las fra.!!. 

teras nacionales casi totalmente, ast como la soberan(a en exclus! 

vldad, con el fin de obligar a que si un Estado "contempla Ja pos.!_ 

hl 1 idad de permitir actividades nocivas para el medio ambiente, han 

de tener en cuenta los danos que esas actividades pueden producir 

en cualquiera de los otros Estados firmantes de la Convención''. 

La permanente preocupación internacional por la proteE_ 

ción al medio ambiente se demuestra con la creación de diversos in! 

trumentos internacionales especial izados del Sistema Internacto-

nal de Consulta en materia de Fuentes de Informac!On para el Medio 

Ambiente (INFOTERRA) y en fechas mas recientes, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las metas y principios de 

evaluaclOn del lmP&t:!"Q. amhlental, ·las Dlrectrlc_es de Londres para_ 

el intercambio de lnfo"rmaciOn acerca de los productos qutmlcos ne

gociados a través del comercio internaiconal y las Directrices y -

Principios de El Calro para la gestlOn ambiental racional de los 

desechos pe! !grosos. 

Sin embargo. a pesar de las buenas intenciones manifies

tas en tratados y acuerdos, en reglamentos y resoluciones de caras 

ter internactonal. hechos recientes hacen patente Ja insuficiencia 

de la buena voluntad para resolver y prevenir los problemas del d! 

ño al ambiente y resarcir los daños causados. 

Por el Jo se ha hecho necesaria la creación de tipos dell.E, 

tivos ecológicos. con la esperanza de detener los daños que venimos 
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comentando y aunque existe cierto conocimiento respecto a la poca 

eficiencia preventiva de la ley penal, se piensa en las sanciones_ 

de este tipo, como un recurso último frente a situaciones de extr~ 

ma gravedad que pongan en peligro el equilibrio ecológico regional 

o local. reiterc1ndose en tas reuniones lnternacionilles la importa}! 

eta de esta prevención represión oportuna en los nivele~ mundia-

les o transnactonales, busc~ndose primero, la convicciOn de este -

peligro y, después, los acuerdos binacionales o multinacionales P.! 

ra sancionar y detener la destrucción de nuestra Tierra. 

Creemos y tenemos la convicción de que cada dfa se cobra 

una mayor conciencia de que el planeta tierra es uno solo y de Que 

habitándolo, es la única forma que tenemos para vivir dentro del -

universo. 

Los grandes perjuicios que se le estan haciendo, ocasio

nando a todo el globo terráqueo un trem~ndQ deterioro por el uso 

indiscriminado de actividades daninas y la falta de una verdadera_ 

vigilancia ecológica, estAn repercutiendo en todos los habitantes, 

teniendo consecuencias peores y a gran escala para las generaciones 

ven t dera s. 



- 144 -

e o N e L u s [ o N E 5 

PRIMERA. Consideramos que uno de los problemas mas importantes a 
que se enfrenta hoy en dla la humanidad es la perturbación del 
medio ambiente en que vive: la btósfera; ésta, ademi1s de sati.! 
facer sus necesidades biológicas baslcas proporcionandole ai
re, agua y alimento, es también la fuente de la cual el hombre 

obtiene gran parte de los recursos Que requiere su desarrollo 
económico, social y cultural. 

SEGUNDA. Las perturb11ctones ocasionadas al medio ambiente han alca!!.. 

zado niveles exagerados, provocando un impacto tal sobre el -
medio ambiente que puede llegar a alterar su estructura y fu~ 
cionamlento de manera irreversible. Sus consecuencias mas ap! 

rentes han tenido irnpltcaciones pollticas importantes; por eje!!!_ 

plo, la pérdida de suelo agrlcola, un recurso no renovable; -
otro ejemplo vital es la contaminación del aire y sus secuelas 
para la salud en las grandes urbes. Debido • ello el Interés 
general sobre los problemas ambientales o ecológicos. ha tenl 
do connotaciones o trascendencias socialei profundas y ha si
do manejado en buena parte, sobre todo en nuestro pals, por -
pol!ticos, sociólogos, economistas y comunicólogos, desvi~nd~ 

se de esta manera, la atención sobre este problema fundamental: 
los aspectos biológicos y legislativos que hasta hace poco tiem
po empezAronse a tomar en cuenta. 

TERCERA. Consideramos pertinente afirmar que el problema ambiental 
ha traspasado fronteras¡ hoy es un verdadero conflicto de di
mensiones globales. 

Dentro de los fenómenos nunca vistos se cuenta ahora con 
la contaminación de los océanos; perturbaciones por la existe!!. 
cia de mAs de sesenta mil substancias qutmlcas en el ambiente; 
acelerados procesos de erosión mundial¡ la ruptura de la capa 
atmosférica de ozono. asl como también la presunción de que -
ocurra un cambio climatológico terrestre de consecuencias fa
tales para la humanidad entera. 
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CUARTA. Dentro del campo del Derecho Ecológico, México requiere_ 
cada vez mas, de un buen número de especialistas altamente e~ 
lificados. es por eso que consideramos la imperiosa necesidad 
de agre~ar en los programas educittivos. desde los niveles es
colares primarios la materia de Derecho Ecológico hasta llegar 
a los niveles superiores como lo es la licenciatura de cualquier 
carrera. Creemos que por ser una de nuestras maxtmas preocu
paciones el malestar ambiental a nivel nacional, es a nosotros,, 

los estudiantes de Derecho, a los que nos corresponde prepar
nos a fondo sobre estos temas. para buscar una pronta resolu
ción a tan grave problema. 

QUINTA. Consideramos que el Derecho EcolOglco "es una dlscipl ina 

jurtdtca, conformada por el conjunto de normas jurtdicas que 

tienen por objeto el estudio de las relaciones del hombre con 

su medio ambiente 1
'. En realidad esta nueva rama del derecho_ 

como un cuerpo normativo integral es, en todos los sentidos .... 

una dtsclpl ina juridica Que apenas empieza a conflguraf'se, no 

solo en México. sino en el mundo entero. La razón es· obvta-.~ 

ya que los problemas eco!Ogicos por la complejidad y magnitud 

global que alcanzaron en los últii'nos 'veinte años, rebasaron -

la capacidad de regulación de toda norma ambiental que prevt~ 

mente hubiera sido formulada. 

SEXTA. El Derecho Eco!Oglco es humanista, ya que tiene como ob-

jetivos elevar el nivel de calidad de vida, la protecclOn de 

los recursos naturales y su aprovechamiento, adem~s de establ! 

cer objetivos educacionales que permitan a cada ser humano, -

contribuir a preservar la tierra. 

SEPT!MA. El Derecho Eco!Ogico es el principal instrumento para el 

cambio social, ya que al ser producto de la transformación ec~ 

nómica y social del siglo XX. es el instrumento necesario pa

ra responder al daflo ecológico que sufre la naturaleza como 

consecuencia de la actividad económica de la humanidad. 
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articulo 27 constttuctonal esta consagrada la -
pals sobre sus recursos naturales. Fundamenta~ 

constltuclonat, se elaboro la leglslaclOn mexl-
cana en torno a los recursos naturales, por lo que se puede -
decir, que ta leglslaclOn ecológica y ambiental en México. tl.!l_ 
ne como origen los principios del precepto antes mencionado. 

NOVEtlA. Consideramos que la Ley General del Equllibrlo Ecológico 
y la Protección del Ambiente, vigente, representa un avance -
conceptual y polltlco decisivo que la sitúa a la altura de las 
mejores legislaciones del mundo en esta materia. ya que ademas 
de ser innovadora, incorpora por primera ocasión, nociones que 
vinculan a los asuntos ecológicos y ambientales, con los pro
cesos mismos de desarrollo. Ya existe un principio de certi
d1Jmbre jur1dica que rige para ciudadanos y empresarios que, -
Incluso, faculta y obliga a la autoridad. 

Dicha Ley, por si sola no resuelve los problemas; pero -
sin ella, las soluciones son mas dlflclles e lnvlables. Una_ 
de las prioridades del actual.Gobierno es trabajar lntensame~ 
te para consolidar el marco jurtdico necesario que garantice_ 
la aplicación de la ley mencionada. 

DECIMA. El Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga dive_!: 
sas disposiciones de la Ley Org~nica de la AdmlnlstraclOn Pú
blica Federal, de fecha 25 de mayo de 1992, es de suma Impor
tancia pues se adiciona un articulo 32, creando la Secretarla 
de Desarrollo Social, la cual tiene un campo de aplicación en 
sus funciones bastante amplio y variado, sobresaliendo to re
lacionado con la materia de Ecologla. 

DECIMAPRIMERA. En la polltica actual y dentro del Plan Nacional -
de Desarrollo 1989-1994, se da la importancia necesaria al h! 
cho de que se señale que: toda dependencia y organismo pObll
co federal. incorpore en sus programas y proyectos la variable 
ambiental, con car~cter obligatorio. 
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DEC!MASEGUNDA. En la ciudad de México se esta instrumentando un . 
programa integral contra la contaminación y se plantea una e! 
trategla que ha surgido de un diagnóstico ambiental detallado 
por medio de un anallsis de las opciones técnicas del desarr~ 

llo de esquemas de financiamiento viables y de Ja necesidad -
de real izar una amplia concertación social para asegurar el -
éxito de su instrumentación. Sabemos que las metas que prete!!. 
de alcanzar el mencionado programa. ser~n un tanto diflciles, 
siendo que aún no existe ningún otro paf s que esté efectuando 
este tipo de esfuerzos y, sobre todo, con la magnitud con la 
que está laborando nuestro pals. 

DECIMATERCERA. E~lste Ja necesidad Imperiosa de promover la Inte
gración de un Derecho Ecológico Internacional capaz de regular 
los confl fetos, as! como también, que distribuyera responsabl 
lldades y costos con equidad; que garantizara derechos y ffj~ 
ra obligaciones para todos los paises incluyendo, a su vez. -
sanciones para cuando no se cumplieran las normas propuestas. 

DECIMACUARTA. Es Indudable que el Derecho Ecológico -y de muchas_ 
maneras las opciones mismas de la polltica ambiental de todos 
los pa(ses- no podrá sustraerse de las respuestas que se den 
en el frente internacional. El primer obstaculo a vencer es 
el que los principios ambientales trasciendan en su dimensión 
ética y se codifique el Derecho Ecológico Internacional, me
diante la adopción de Instrumentos jurldlcos vinculantes. Es 
decir, instrumentos que permitan arraigar los principios de -
responsabilidad diferenciada y equidad entre paises para en
carar problemas. Aclarando: quien mas contamine, mas pague:
que los recursos financieros y tecnológicos se canalicen hacia 
donde más beneficios ambientales globales se obtengan. El des,! 
rrollo sustentable, el derecho a un medio am.blente limpio. c~ 
mo derecho humano fundamental. tiene que constituirse en pie
dra angular del Derecho Ecológico que se esta construyendo. -
Todo esto. es Jo que da su verdadero valor a la incorporación 
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de la materia de Derecho Ecológico en el plan de estudios de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

DEClMAQUINTA •. Nos pronunciamos en contra del desarrollo tecnológ.!. 

co, económico y social que lleve aparejado de cualquier forma 
una perturbación al Medio Ambiente Natural o a la Ecolog!a. 

DECIMASEXTA. Finalmente, consideramos que una de las.formas de r! 

solver el angustioso problema de la contaminación ambiental, 

de las aguas. rfos y mares y de la tierra en general, podr!a_ 

resolverse mediante Ja apl lcacl6n severa del Derecho Ecológi

co, de esta manera podrlamos sanar en parte lo desgastado de 

nuestro planeta y. asf, los supervivientes, tendrtan un mundo 
mucho mas placentero. 
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ANEXO 2 

CóMO SE CONTAMINAN LOS MARES 

Cómo se contaminan los mares : 
o ! . 

~ l ~ .. 
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~ a ~ ~ ~ j " ~ ~ t 3 3 ~ ~ ¡ ~ 3 i ~ 
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PRINCIPALES FUENTES OE CONTAMINACION 

¡i ~ i t ~ : j ';' i i ¡¡ i ~ ~ ~ . ~ 2 "' < ~ ~ :; < 
aguas doacales • • •• •• • • • • •• • •• L-~X>sdr.:-pettoleo ¡11anspone matillmo) • • •• •• • • • • •• hld1ocarbooos del pe1r~1eo (eJ1plOfac1on y eJ1plot¡¡CIOn} , . • • • • • industria pelloqufmic;;ii • ••• • • • • • mioeria • •• • • • • residuos radioaclrvos • • labfk:aoon ele alimenlos y bebidas • • • • •• •• • ••• • • ndustnas m(:WUfg!ICaS e1• •• •• • • • e1• • • ndustrias qulmieas • • •1• • • . ,. -• • • labnGacXMi d8 p;ipol y pas1a de papel 1• • •• • • •• dese.:hos ~ricolas (pesticidas ylenmz;an1es) • • • •• • • • •• • Hefimentación agflcofa y urbanización de la cenia •• •• • oxtracciOnde~manna • • • enuentes 1trmieos • • • • •• •• • • • verlidos doacales y dragados • •• 



A N E X O 

El ozono en peligro 
CAUSAS 



ANEXO 4 

Factores que influyen sobre el medio ambiente 



A N E X O 

EFECTOS SOCIALES DEL DETERIORO DE LA ATMóSFERA 

Efectos sociales del deterioro de la atmósfera 

átSminuclón del ozono 

-~~ A 
1de~tt!:e1al dima más~. más·altos niveles 

méshúmedo do dióxido de carbopo 

l l l 
mis Cllncer de la piel los cultivos las plantas aocen 
aumento de sa desplazan más grandes 
enfermedades oculares hacia los Polos ciertos rendimientos 
dallo a léJs _sistemas más desiertos, aumentan 
Inmunes pastizales las malas hierbas 
menor rerdmiento zonas boscosas crecen más grandes 
do cullNos y maderas reducidas los suelos 
de$equillbc1o de agricultura marginal so empobrecen 
la eoologla oCe.lnica amenazada más fertilizante 
degradación da subida del nivel del requirido 
pinturas y fll'stlcos mar e Inundaciones desaqufübrlo de 

desoquilibrio de ecosistemas 
ecosistemas 



A N E X O 

A N E X O "A" DE LA CONVENCION 
REGISTRO DE HIDROCARBUROS 

1.- Brlrr.os-cisterna 

FECHA OE INSCRIPCION 

(a) Lastraje y rechazo rle ag11as de ldstre de 
las cisternas rle rílrga. 

L Nl1mero de- orrlen de la (s) cistern<l (S} •••••• 

2. Naturaleza del hldrocarhuro anteriormente con 
tenido en la (s) cisterna (s) •••.•••••••••• -:-

3. Fecha y lugar de la operación de lastraje •• 
4. Fecha y hora del rer.hrizo del agua de lastre •••••• 

5. Colocaclón o posición del brlrco •.•.•••..••.• 

6. 

7. 

Cantidad aproximada de agua contaminada trans 
ferlda a la (s) cisterna (s) de decantación-;-

Ní1mero de arden de 1,1 (s) r.isterníl (s) de de-
cantación •..•••.••...••.....••••••....•••••• 

(b) Limpieza de las t.tsternas de carga. 
8. Número de orden de 1,1 (s) cisterna (s) limpia 

da (s) ..................................... -:-

9. Tipo de hldrocarb11ro anteriormente rontenido 
P.n la (s) cisterníl (s) ..................... . 

10. Número do orden de la (s) cajo (s) (depósitos) 
de decantación en la (s) cuíll {s) lrls aguas 
de 1 impieza han sido trcnsferidas .....•.••.• 

11. Fecha y horas de 1 lmpiez;¡ .................. . 

(e) Depósito en la (s) cisterna (s) y desecho 
ne 1 agu<l. 

12. Número ele orden de la (s) ctsterna (s) de de-
cant<1ción ••••.•..•••••.••.•••.•...•••••••••• 

13. Ouroción del depósito (on hor,15) ........... . 

14. Fecha y hora riel rechazo rtel agua •••••••.•.• 

1 5. Colocación o posición rlel harca 

16. r.ilnttdad aproximad.1 rle residuos ............ . 



17. 

(d) Desecho por el hrlrco de residuos de hi~ 
drocarhuro de li'ls cisterni'ls ~e decanta
ción y de otros orlgenes. 

Fechrl y procedimiento de desecl10 

18. Colocación o posición del barco .•••••••••..• 
19, Ortgenes y cantidades aproximadas .......... . 

Firma del Oficial u Oficlac 
les responsabl~s:d~--lds ope 
raciones en cuestión. -
Firma del Caplt&n del barco 

11 •. - Otros harcas 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

6. 
9. 

1 o. 

FECHA OE INSCRlPClON 

(a) Lastraje o limpieza en curso cte una trave 
sla rle los prlnoles cte comh11stible. 

Ní1mero de orden del (os) pañol (es) ........ . 

N.;t11raleza del hidrocrlrburo anteriormente con 
tenido en el (los) pañol (es) .............. :-

Fecha y lugar del lastraje ................. . 

Fer.híl y hora del desecho cte las aguas de las-
tre o de l lmpieza ..•••.•.••.•••.•••••••••••• 
Colocación o posición del barco •••.••••••••• 
En su caso, duración del empleo del separr1dor • 
Oescr1rgo de los residuos de t1fdrocarburos con 
servados a borcto •••••....••••..•••••••••.•• 7 

(b) Desecho por el barco de los residuos de -
hidrocarhuro de los panales de combustihle 
y de otros ortgenes ··········~·········· 

Fecha del desecho y medio empleüdo ••••.••.•• 
Colocación del barco •••••.••••.••••••••••••• 
Orlgenes y cantidades aproxlmadrls 

Firma del Oflrlal y Oficia
les responsahl0s cte las ope 
r.;ctones en c11esti6n. -
Firmñ del Capitán 1lel harca 



111.- Se aplica ñ todos los borcos 

1. 

2. 
3. 

4. 

FECHA DE INSCRIPCIDN 

Desecho o vertimiento ;iccident"11es o ex-
cepcionales de hidrocarhuros. 

Fecha y hora ctel t:iesecho o del vertimiento •• 

Colocación o posición del harca ............ . 

C11nlidad "1proximada y naturc'lleza c1el hit:irocar 
bu ro • , ••.••.•••••.•••••..••••..•.••••..•.. . -: 

Circunstancias del desecho o del vertil'fliento 
y observociones generales .................. . 

Firma ctel Oficial 11 Oflci.1-
les responsables de las ope 
raciones en cuestión. -
Firma del CapiUn del harca 



TABLA 1 

PROYECTOS, INVERSIONES Y 
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

PROGRAMA INTEGRAL CONTRA LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

MEDIDA 

l. El•borae•dn d• guolln• d• cahd•cf 1cológ•c. 
lnl•rn•clonar 
2. Elabo1ac1ón d• d1u11 con ba¡o conltnido da 
uulr• 
3. El•bor.c:odn da cornbul!dtao con b•jo con1anido 
dauu11a 
4_ El•t>o1ac1d11 d" compu11to1 oxlg-oadot TAME ~ 
MTDE 
S. Sum1n;1110 da gHolina tin plomo. MAONA SIN 

' oa1a lo1 vahlculo1 1!)91 con convartJdorealaflt1co 
5. ConUriuaeldl'I da tumm11t10 da g11ohn1 

EJECUTOR 

PEMEX 
PEMEX 

PEMEX 

PEMEX 

PEMEX 

PEMEX 

FUENTE DE 
FINA~CIAMIENTO 

(mlllot1•• d• dólerHI 
NACIO. EX1ER· TOTAL 

NAL NO 
227.5 

l2l ,,. ,., 
"' m 

120-75 .)(;2 25 

'" '" ,., 

PEMEX 
~anad1conMT~0·--~~~~~~~+--~~~~~~~-+-~~+-~-~ 

7. Aaeupa1•e1dn da utrl1• an la Aar1nall1 111 de 
Mar? o 
IAncjndodoJ (f.I 

11. RacuP•r•clón d• v1po•u d• HC y c•mb•o d• 
qu•m•dor .. •n I• r•l1n11l• IS de Matto. 
Rnclndido ti 

SI ln11111tclón d• mediaoru d• •"''''°"º 1n fu 
chltn•n••• de 11 1el1•n•1l1 
(1lucindldo) fe! 

11. ln11811c•ón d• 1qu1po1 p••• la r1cur-1,.Mln de 
'uporll In l•rlnln•l•1 d• ••CtbO y d•1t11buc1ón d• 
eo1nbu1t•bh11.., 0•1ol1ne1lu 

PEMEX 

PEMEX ""' SEOUE 

PEMEX " 
PEMEX 

SECTOR PRIVADO 

111 FONDO PAAA u. COOF'EAACION ECOrJOMIC>. A ULTRA MAR 1oecr¡, JAPON 
r.!) EJUMBANK. JAPON 
131 BANCO MUNDIAL 
(4) o.\NCO INTERAMERlCANO CE DESAAOLLO 
15! COOTO INCLUIDO EN LA MEDIDA 1 

"'° 

lJ !. "' 'º' 10.5 

"' 

!f) OEBIOOA SUS EMISIONES. EL GOBIERNO F[OEl"IAL DE MEXICO. OECIOIO CERAAR 
P(RMANENTEMENTE ESTA REFINERIA 'f CONSTRUIR UN P.V~CUE PARA LOS HADíTANTES DEL ARE,.-. 



TABLA 1 
(conllnuaclón) 

PROYECTOS, INVERSIONES Y 
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

FUENTE DE 
FINANClAMIENTO 

lmlllonH de dól.,n 

MEDIDA EJECUTOR NACIO. EXTEA- TOTAL 
NAL NO 

12 ll'l•lal1ción lr•m1d11t1 da con...1rt1d0ft1 c111lltic::ot SECTOR PRIVADO (5) 
'"lodo• lo• v11\lculo1. PIHOÍlfll. mod•lo UXll. 

11. R11MN1c:i6n dot R-100 con3.500 unldadu da 
b• 11mi1i6n contarn•n&nla 
15. Reo1d1Moc:ión y ampli.clón dal Si1t1m1 da 
Tt-""rt• Elict1lco 
t6. Mej0tami1nlo di vialldadH, 11malonuc16n, 
Hlaclonaml1nto1 y coo1din1c~ da modo• da 
lrlPlloort• 

DOF 

DOF 

DOF 

OOF 
EOOMEX 

17, AulCM'qaclón di lulH da lulObuHI pata 11dix:tt SECTOR PRFVAOO 
al u.o da v1hic:uio. priv1do1 y 11t1mul11 11 
u1n11>0t11 ln1utuclonal d1 Hcol.,.. ampludoa. 
18. Corrt1nu1ción d1I p1ogr1l!'ltl HOY NO CIACUlA OOF 

EDOMEX 
19. Ampli.c;i6n dal P1ogram1 da V111lic1coón EDO MEX 
obllg1lo1i1 d• V1hlculo1 a gMollna, diaHly gu LP. SCT 

ºº' SEOUE 
20. Reconve11ió., de llol1ll11 d• cam1on11 d• caiga a PEMEX 
gas LP Incorporando corw•rlidorH catalllicos. SEOUE 

EDOMEX 
OOF 

21. lnl1oóucc10n d• CO/'tYar1idOfet ntalllicoa an EOO MEX 
tullo. combis Y rn1nibutu OOF 
Z2. Cambio da combu•tólao PQr g11 nah.ual an SEDUE 
lnduttriH. SECTOR PRIVADO 

122.0 

lOO' 

2.0 

11.2 

45.5 

1,365.0 

" 

,,, 
"' 131 

FONDO PARA lJ. COOPEAACION ECONOMICA A ULTRA MAR IOECF}, JAPON 
EXIMBANK, JAPON 

"' ,., 
BANCO MUNOIAl 
BANCO INTEAAMERICANO DE CE SAROl.lO 
Et. FINANCIA.MIENTO ESTA EN OTROS PAOGAAMAS DEL OOF O DEL OODIERNO FEOEAAL 
CIFAA ESTIMADA. 

,,, 

20 

11.2 

45.~ 

1,369.0 

... 



TABLA 1 
(conllnuacl6n) 

PROYECTOS, INVERSIONES Y 
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

FUENTE DE 
FINANCIA.MIENTO 

fmlllonH d• ddl.,••l 

MEDIDA EJECUTOR NACIO. EXTER- TOTAL 
NAL NO 

DDF 23. Conv•nio• con la kldU•trl1 P"• control d• 

•ml•lon••· SEDUE (5) 
SECTOR PRIVADO 

24. Prohibición da nuevu lndu1ts1u conl•m!nanln. OOF 
EDOMEX 

25. Racionallzaclón dal abulo d• m11.,1atu r OOF 
bl1n•t an 11 ciudad. SECTOR PRIVADO 
2'6. Conllol d1 1ml1lon•• y 11ubic1clón di SEDUE 52.S 52.5 
luncfldora1 SECTOR PANADO 
27. R11í1Zltl6n d• moni1orao conllnug en lu SEDUE '·º lndu1111 .. mb conlamlnanlu. SECTOR PRIVA.DO 

28. Majoramianto da proc•t" da combu&tlón 1 
lntlalación da equlpo1 de conl1ol 1n SECTOR PRIVADO 30.0 30.0 
Hllbl1ciml1nlo1 da 1arvlclo1. 
29. Ulilizaci6.i da OH n.1u11l 1ri lu t11mo1l6ct1icu CFE 
huta contar con comb1.11tdl.o da b•jo eonl•nldo d• PEMEX 33.> 33.> 
uul1• 
30. SU•P9n•l6n 1nv11,,., •" l• OP411Ción d• CFE 
unkl•d•• d1 a•n•r•eidn. 
31. ln1talacl6n da lnOnlhx" continuo• d• •ml1ion.. CFE 2.0 
•n 1 .. canttal .. l•rmoal6etlie" 
32. P•ograma da RalorHlltlón U1bana. ..... 

DDF s;.es (4) 151.I 

'" 

111 FONDO PAAA LA COOPERACtON ECONOMJCA A ULTRA. MAR {OECF),.JA.PON 
(2) EXIMBANK, JAPON 
PI BANCO MUNOIAL 
(<!) e.a.Neo INTERAMERICANO CE DESAROllO 



TABLA 1 
(conllnuaclón) 

PROYECTOS, INVERSIONES Y 
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

FUENTE DE 
flHANCtAMIENTO 

jmUlon- de dól•fHI 

MEDIDA EJECUTOR NACI~ EXTER- TOTAL 
NAL NO 

3.J_ AllfCKMteeión rvi..1 cs.1 v.n. d• Mhu:o y 1u ,, .. OOF 112.95 
1col6glc• d• .,,nu.nc.a. EDOMEX 6J.3 11) 178.2 

MOA.EL OS 
34. Progr•m• de prueblH de di9poallivo• IMP 
afttlcOl"lttm<n1n1., y c.ctnbv11l'b6e1 1llemo1 1n PEMEX 02 02 
"hlculo9 eU'lomotot••· 
35. lnlllitfación d11-bofato1io1 d• control d1 c1Ud1d PEMEX ... ... 
di tombus!iblH SECTOR PRIVADO 
3'. Amph1ciÓll y 1afonami•n10 di i. Red SEOUE 0.5 .... 2.82 
Aulom,liQ d• MondCK~ Atmo1f61ko !RAMA\. '" 37. 0.UrTollo d•l 'f,ludlO Global d1 l1 C.hd1d del SEOUE 'º '·º 100 
Alr1' IEDCAl 1'-•P '" 3a. ln11rum1ntatióll d1l S<.111ma de Vlgll1ncl1 SS< 2.3 2.3 
E ld•tTdoh~oica d1 i. ZMCM. SEOUE 

Ji. R111ción p.1man1n11 con Unrv1rtid1det y SEOUE 
C1nbo1d1I~. "°" .. ... 

'"'" 40. C1p1c1t11eio6n di m.ntJ01 y lormaeión d• lo• SECTOR 4.1 
n!r\o1. EOOCACIONAL 
•U. P1ogram .. d1 IDnr11c:iÓ<'\ p1ol11t0rtal )' SECTOR 3.8 3.0 
coacllaei6n.. EDUCACIONAL 

1 TOTALES 3,670.5 1,011.4 4,681.9 

11) F'ONOO PARA LA COOPERACION ECONOMICA.A Ul TRA. MAR (OECF), JAPON 
l'2l EXIMBANK. JA.PON 
IJJ BANCO MUNDIAL 
f4J BANCO WTEAAMERICANO oe OESA.RCX.LO 
fSJ OEPARTAMEPITO OE ENERO~ EUA 



FORMATOS EN LOS OUE LA INDUSTRIA 
NACIONAL DEBE DECLARAR EL VOLUMEN 
Y TIPO DE GENERACION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS, SERALADO EN EL REGLAMENTO 
DE LA LEY GENERAL DEL EOUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 



6 
SEOUE 

FORMATO 

SECRETARIA DE OESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA 

a11u;cc10111 GCHIUll4L DC ~RCVCHCIOH 'r CONTll:OL 
OC LA CONTAllllNACION AMBIENTAL 

MANIFIESTO PARA EMPRESAS GENERACORAS 
DE RESIDUOS PELIGROSOS 

l
•n•ou~-"~',\ 
C1101UJ OC IOltllTl•ICACIO"I 

1.- IDENTIFICACION 

2..- CARACTERISTICAS OEl. RESIDUO 

a ••HCIO o LOOOl a cu. a'º""º e º'"º 
0 IAÍI Q UUTllO 
A•UAL•lllTl lll 11lilll 0 •" W ~&•o_· __ 

COtlPOtlCIOll IUlllllC:A ._1UCTllllUICAI DI: •lLIU0110AD 01 
-----------~.,.. AClllllDD CO• 1.A RTl-CllP.-001/111 

0 lOllllOllYO 
CJ lllACTIYO 
Q l:llP\.OllVC 

0 TllllCO • a 111r1,,1.1u.11..c 

UDCICUPCIOll DU. •IOCllO lllOIC•llDO LA OPl:lllACIDJl OOlllOC 
CI. llllllUO •• 

3,- MANEJO DEL RESIDUO DENTRO DE LA EMPRESA 
IA\.tHCU1•111tOo:· 0a~ 1.1.,10 Ue»a0 A-....:L&U.NfrwDC Q Oll~•.-:'UUCO 

a .. CQlllTll:•l-DCl'UITICO a .. 101,., .. aº'"º" t.ll'lll:lll&O __ 

Ulll1co1.1:cc10•: ª"'"'"' .. a-"•CCJll'Ut-.,... Cu•• vn: ""' .-... ªº''"--
~·••011c111• "llA~; 0 "lrAA Dl l.A C: .. PA[U Q MllTAO 011: \.A l[Nl'lll[IA 

DESCfUPCION: DEL METODO O SITIO DE OISPOSICION FINAl. 
tsc l.C OA Tll4TUllCMTO? o ~I o NO 
.i. U: U: DA DIS~IC.C* f'lH•\.. Of .u..2.JN $1TDf O JI U NO 

V. CASO OC iu.:tltUl DCICltlll.4 n. WCTt:IOO PE' Til4TA.WIVCTO O STIO DC 

a:sros100H rnt4L..---------,-:-·-c:=:-
:ucc11:nnc:.t.c:101<e Dtl CCICl!:IU.0011: OCClJ.11:0 QUI!: TODA '-" '"''~"i: .. f.CION 

INCLUID• (11 tSTC MANlf'1CSTO es CDl•'-''LCTA y VCll'IOIC• 



"' o 

& 
SEQUE 

O R M A T O 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 
SU9SECRETAfltA DE ECOLOGIA 

DUll!:CCION •EHCl!.AL IU: Pl!.CYICNCIOH Y CONTl!.OL 
DC LA. COHTANINACION AWlllCNTAL 

MANIFIESTO DE ENTREGA TRANSPORTE Y 
RECEPCION DE RESIDUOS PE.L.IGROSOS 

1, IDCNTlf'ICACIOH l,.._OC lltGISUIO SCOUC lwA':::f~Z,MGllH"·. 

~.- 1!.UDll SOCIAL OC LA CM~l!.[U 
OOWICl\.10. T C.I". cw._ 

4.- T[Ll'.fONO LICCNCl4·DE S(OUlt M•. 

a •• DUClnl"CION I~•• •11 ,.,.,,.,.,..,.,a.,1111•• Cr11ll ~ ~ :!:;~:i:f ::;.::.. 

Ot--~~~~~~~~~~~~~.-;~-+~f--~~~--< .. 
"' ~t-~~~~~~~~~~~~~-;~-t~t--~-r~-1 
"' 

s.- mstl!UCCIONU urccu.LES E INFOlllU.C10N AOICIOf.IAL ,... ...... u. ~[JO SECUllO 

7.• C[lltlFICACIC»I. DEL t11CHEIU10QI!. : 

~~~·:::,_•'":, ~.-.::~~ •1~~. ·9i. ::1•:.~~·: .::!7.!i:~.'.:. :e;:~;'. '•1~··.:· .!~~~;: ..... ;;.. 
<111 r '"'"'••• 1 f ,.,., •• ••• 11••••111, I•• c1 .. dlc1•'!•• •• .. ,,.,u,d '"" •• 
,,..,,.,,, por •I• hrre•lre ft U•••f• • 11 L•tltl•li•11 "UltllOI •lt"'lh. 
HOMlll[ Y f)ltMA O(L R[S .. OHSll8LC 

11.~ HOUIJll( OC LA [lolPfl[SA TlllllHSl'OllTAOOlll.t. ..... OC lt[G. S.C.t __ _ 

~ 1-.. -. -":"':"':~O! .. "',=w•"'n"° .. =.,_= .. =""""""====c.,=,L='.....,.=,= ... "','=',.~T!!,:"'~~C,· :0:,U=T"'•=··"·"'··"'"'"''==-1 
~ :::::[OC tWIU~UC t 

:; "'es AA o 
: 10.• llUT.t. OtSDC U. CMP'lll(:IA G[H[IUOOllA HASTA SU tHTltl:Oll 

~~.~ •. -.~,~ .. ~.~~,,.-,V~tH~"~U~LD~~~~~~~~~-.~.-.~.,~,~L~A<~A~~~~ 
tz. •• llOWlllC OC LA [MP'lltS4 "''· oc .11to si.out--

OOUICILIO 

a: U.• l'l[Clllf LOS llUIOUOS MllHl1'f(STO : 

~ 
% OIS[lllVACIOH[S -----------------j 

~ 
rccH"--------------------¡ 



A 
SEQUE 

1 OC"l'T1l1CAC10fol '. 

FORMATO 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA 

Dlflt:CCION IOIEJLU. DC 1'11tn't~Ofll T COtf"n'OL 
DC U. CCHTAllllH400ff Alll .. CNTAI.. 

MANIFJESTO PARA CASOS DE DERRAME DE RESIDUOS 
PELIGROSOS POR ACCIDENTE 

IU.lCW SOCIAi. OC lA [UJ>ft[SA.----------ln..----
D~ .,. C.P. coa. ___ _ 
ltO<*MC OQ,. T[CMICD "D"OJ.JSA.kt TCL.----

't'CIC& T tCllU. [H out OC\liltRIO El. accotHT!:.------------

• OUClnPOON DC LAS C.t.IUCrtlUnc.u OO.. l'!CSIDUD : 

DTUQ ._,"CO 
OIOUO-O C~PO 0~10 

CAAACflarSTK.<I ot PUAOICllU•&D Dt&C\IOOCI 
COOI !.• lll(•CllP•OOl .. U 

o•n. D l'O\.ll'D o OT'ltOI. ----
...,,...OCl.ll. ot -OUJoD p.11. 
a•c- a 1ur o ..i111i.o 
'ICIUl"PI O "(JO O'I: ~l•tucl-----

O COI011111•~0 

O UtJtU""'O 
cr•l'\.11"vo 
OTll•IU 
OllOP\.l"a•U:: 

D T C- l,..t. 

#Tt•c••·DOllll 

S .&CCIOlfU lll[&LIZAG&.S PAIU. LA .t.T[HCIOH DCL ACCIO!HTC. --------

' AYUD• OU[ llCOUl[llC Al.AA LA AT[HCIOH OCL ICCIOC~ ---------

---,-u1'WA 

r• C&ICI ti( •U•OUOI •Lh .. lllff,•1.1co1' PHll~DIOI O(t(IU l•O"IOIU oc.•"""'•'• .. ~~· 
TtU. UI 111'T r UIU ll 



A 
SECUlt 

FORMATO 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
SUllECRETARIA. OC ECOlOOIA. 

0111' ll:CCIOM UHCllAL 0[ l'IUV[NCION T COltfltOL 011: L4 
COff f Alol 1HAC:1 O N .. .11•1 IE lf T4•L 

llEPORTC ICMCSTRA.L OC llUJOUOS PCUOROSOS ENVIADOS PARA SU RECICl.O, TRATAMIENTO 
JNCINClllACION O COH,.NAMIENTO 

l ... ., •. r 'lU 1"••1••---------------IH ••------
te•ICI~ .. J CN•IOO l'•lf&I. _________ _ -----'"---

_l,•O•ll'O 
K\.ll•••~·n1u 

'-------~1----l-------+--+--1---f-----l------~ 

u .... ',.~... """'"' '·-· "'""' "1n: ce .. ,,,,,,.,Affl't'I, 1al'I.•""·'""° e ""UHIH. 
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