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I N T R o D u e e I o N 

La imperiosa necesidad de que el ser humano viva como 

tal, en un medio ambiente que garantice su normal desarrollo 

fisico y mental hace obligada la tarea de tomar conocimien

to de la actual situaci6n ecol6gica que se presenta en la 

ciudad más grande y poblada del mundo, el Distrito Federal. 

Es tal la importancia que el tema reviste que, no úni

camente debe ser contemplado por la poblaci6n en general, s~ 

no de manera especial por los profesionistas de todas las 

áreas del conocimiento, pero en esta ocasi6n principalmente 

·por los profesionales del derecho; por tal motivo se somete 

a su considcrncién el µrt:scnte trabajo. 

La preocupaci6n que el Ejecutivo Federal ha demostrado 

en los Últimos aftas, en relaci6n a la ecologia y su protec-

ci6n, ha dado pauta para que el gobierno capitalino reciba -

de buen grado las propuestas y ayuda brindada por inumera-

bles instituciones privadas, nacionales y extranjeras, pero 

aún falta mucho por hacer, aunque la semilla de una joven 

conciencia ecol6gica se encuentra ya depositada en la pobla

ci6n del D.F., a partir del inicio de la política ecol6gica 

implementada en el afio de 1982, 



A pesar de que anteriormente ya se tenía conocimiento 

de la gravedad que el problcm:i de la contaminaci6n represen taba 

para el D.F. y su poblaci6n, por una no muy bien orientada 

poli ti ca econ6mica; que tendía ún icnmcntc n una rápida mo -

dernizaci6n de la economía capitalina y por consiguiente a 

un crecimiento accler3<lo de poblaci6n, se considcr6 por las 

autoridades de ese entonces que, con la urbanizaci6n y una 

mayor industrializaci6n mejoraria la calidad de vida de los 

capitalinos, sin tomar en cuenta el impacto ambiental que -

se produciría con el uso en la industria, de tecnologías e~ 

paces de provocar desequilibrios en la vida de los habitan

tes de la capital del país; tambi6n ir6nicamente en la eco

nomía de la que tanto se preocuparon los precursores de la 

idea de que lo más importante era consolidar un desarrollo 

econ6mico, casi en forma semejante al de las sociedades 

desarrolladas, pero sin considerar que a6n en paisc~ ~ull al 

ta tecnología y programas perfectamente estudiados para com 

batir el impacto ambiental, aún con todo y eso no dejan de 

padecer los problemas que la contaminaci6n les presenta. 

Pero aún más preocupante es el desequilibrio que en -

la salud de los habitantes ha llegado a tener en los Últi-

mos tiempos; y aunque ya en la <l6cada de los afias setentas, 

se observ6 un intcr6s por que la norma jurídica corrigiera 

los efectos de la contaminaci6n sobre la salud humana, toda 

vía no se daba un tratamiento de manera integral a las cau-
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sas que lo originaban. 

Por este motivo y en un intento por garantizar el res

peto a las normas jurídicas establecidas en este campo, fue 

elevado a rango constitucional la protecci6n al ambiente y -

la preservaci6n y restauraci6n del equilibrio ecol6gico, me

diant~ las reformas de 1988 a los artículos 27 y 72 fracci6n 

XXIX-G, de la Constituci6n Polít-ica de los Estados Unidos Me 

xicanos, cuyo fun<lamcn tn 1 prop6s i to fue provocar un cambio -

sustancial en la legislación vigente en ese momento, ya que 

hasta ese afio las facultades de prevenir y controlar la con

taminaci6n de la atmósfera, aguas, especialmente las del uso 

o consumo humano¡ ruido, energía t6rmica, vibraciones, ola--

res y luces; de crear zonas de reserva ccol6gica¡ de estable 

cer sistemas de evaluaci6n del impacto ambiental; establecer 

y aplicar sanciones, eran exclusivas de la Federación care-

ciendo, las entidades fcdcra~iva~ y los ffiunicipios pr~cticn

mcnte de facultades, lo que se pretendió ampliar con dichas 

facultades. 

La descentralizaci6n U.ü Jichas facultades, n~Í como la 

instrumentaci6n de una política ecol6gica cada vez más diná-

mica, permite observar que existe en mayor grado una coordi

naci6n más eficaz, entre los diversos sectores de ln socie-

dad y el gobierno, ya que en formn evidente la ciudadanía se 

encuentra informada y por consiguiente más interesada de los 



efectos de la contaminaci6n. Lo que permite lograr una casi 

total cooperaci6n cuando se trata de hacer frente a las ya -

tan populares y rutinarias "contingencias ambicntalcs 11 de --

1992. 

El presente tr3bajo de investigaci6n persigue por un -

lado demostrar que la participaci6n de los ciudadanos en el 

problema ambiental será mayor, y contará con entusiasmo y de 

cisión, cuanto mayor tenga el público en general acceso a 

una informaci6n real y que plantee perspectivas viables, y 

no simples utopías, para ser aplicadas por todos los habita~ 

tes del Distrito Federal; y por el otro romper con esa idea 

equivocada, primero de los profcsionistas licenciados en De

recho, que en algunos casos adoptan una actitud indiferente 

ante el problema de la contaminaci6n, creyendo que es una s~ 

tuaci6n que compete cxclu~ivamcntc a profe~.iuni.:;ta!; a~ 0trns 

áreas, como los bi6logos, químicos, médicos, ingenieros, ar

quitectos, o incluso comunicadores, pero menos a quienes ca

si por privilegio les ha sido dada la tarea de regular las -

actividades de todos los profcsionistas antes mcncionn<los y 

en sí de toda la sociedad, ya legislando, ya vigilando la 

exacta aplicaci6n de las normas jurídicas o bien formando con 

ciencia en los centros de cducaci6n superior, el profesional 

de Derecho tiene la obligaci6n de acabar con esa imagen des

provista de todo orgullo, de que los licenciados son dados a 

la corrupci6n, pasan<lo por alto preocupaciones fundamentales 



como lo son la prcscrvaci6n del medio ambiente, la restaura

ci6n de una ecología citadina arrasada por la mancha voraz -

del progreso en el Distrito Federal y las zonas conurbadas,

lo que finalmente se traduce en la continuidad de la vida h~ 

mana en la capital del pa[s y en otras importantes urbes co

mo Guadalajara y Monterrey. Esto no con el ánimo de propa-· 

gar un espiritu fatalista, sino de dejar claro el sentimien

to progresista y franco del Licenciado en Derecho, preocupa

do por el desarrollo sano de la sociedad en que se desenvue~ 

ve. 

Las técnicas empleadas en la investigaci6n y exposi

ción del tema, serán acordes a la demostraci6n de la presen

te tesis: Si se fomenta l~ partirip~ci6n ciudadana y se vi

gila el cumplimiento de las disposiciones que regulan la pr~ 

tecci6n al ambiente, y la correcta utilizaci6n de los recur

sos, entonces la soluci6n al problemn de ln contaminación se 

dará más prontamente en el D.F., extendiéndose a las ciuda·· 

des más importantes del país. 



C A P I T U L O 1 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ECOLOG!CO EN EL 
VALLE DE MEX l ca 

1.1. Periodo comprendido de los años 1900 a 1950, 

El problema del daño causado a la flora, fauna y en g~ 

neral al ecosistema del Valle de M6xico, a través de estos -

noventa y dos afias de expansi6n y desarrollo de ~sta ciudad, 

es un tema que merece un tratamiento especial por parte de -

los que tienen en sus manos la importante tarea de crear las 

normas jurídicas, verificar su cumplimiento y trabajar por-

que su evolución vaya acorde a las necesidades de todos y e~ 

da uno de los habitantes rlP ~st~ ~ctrépoli. E~ así que en -

el estudio de los antecedentes de esta problemtltica se encon 

traron registrados, en publicaciones periodísticas de impor

tancia hist6rica como "El Imparcial", "El Mundo", 11El Consul 

tor", "El País" e incluso alguna~ de carácter cientí.fico re

conocidas a nivel nacional como la revista "El Mundo Cicntí-

ficeº que data de 1903; algunos hechos en los cuales, si 

bien el hombre no tuvo una participaci6n directa su prescn-

cia agrav6 <le alguna manera los efectos de dichos eventos n~ 

turales; como por ejemplo las tolvaneras que se suscitaron -

en el año de 1907 al oriente de la ciudad de México, y que -



provocaron no s6lo molestias en los habitantes sino t~rnbi~n 

infecciones y enfermedades a las clases menos favorecidas y 

que en ese entonces· no co11taban con ningGn tipo de instruc-

ci6n básica sobre las medidas de J1igicnc y protccci6n a la -

salud. Sucesos <le este tipo, que como ya se apunt6, st1 ori

gen no se encuentra relacionado dircctamc11tc con la actlvi-

daJ humana, sino m5s bien con f:1ctorcs Je car~ctcr climatol6 

gico, se encucntr:rn anotados en texto~ como "Memorias rJc la 

Sociedad Científica Antonio Alz.atc" (19l2-194i), t'n los cua

les ya se hacia patente el l11tcr6s por estudiar la rclaci6n 

del ser humano con el 1nc<lio ambiente c1uc lo ro<lcaba y Je que 

manera influía éste en su conservación y <lcsarrollo. 

De esta manera, y pcrJi<las entre noticias políticas, -

algunas <le economía internacional o inrl 110:..n lGs crónic:::~ J.c 

actividades soci~1les y culturnlcs, se encuentran ac¡uellas 

que hacían del conocimiento de la opini6n p6blica las activi 

<latlcs de los habitantes de In Ciudad de ~I6xico, que a consi

deración de las autoridades capitalinas podían perjudicar el 

bienestar general y c11&lcs eran las acciones en contra <le es 

tas prácticas como por ejemplo la nota del 11 de Septiembre 

de 1901 contenida en el diario capitalino El Imparcial y que 

en su título scfiala "Amparo contra un .Ayuntamiento" y mcnci~ 

na lo siguiente "El Juzgado Segundo de Distrito acaba de dictar 

su fallo en el amparo que contra actos del Ayuntamiento de -

San Angel interpuso el scfior Eduardo Díaz Pcfiufturi y el ncg6 

el rccur:,o. 



El citado Peñuñuri, tenía en la vía pública un caño 

que amenazaba la salud pública )' el ayuntamiento le orden6 

que lo tapara, pero como no quisiera obedecer; el referido 

municipio mand6 hacerlo por su cuenta. El propietario lo 
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mand6 poner de nuevo al corriente y por este motivo se le im 

puso una multa de cincuenta pesos, motivo por el cual pidi6 

amparo". (1) 

Como se observa en la nota anterior, las autoridades 

de entonces ejercían la potestad con que estaban investidas, 

protegiendo el bienestar y la salud de los ciudadanos; aun-

que no puede afirmarse que en los habitantes del Valle de Mé 

xico o incluso en todas sus autoridades existiera una idea -

clara de los riesgos que la naturaleza, todavía abundante en 

esta ciudad, habría de enfrentar por el empleo cada vez ma--

yor del c2rb6n CIJ!!!O c0mbustiblc, de l::i to.la de árbclc:; ::::ira 

utilizarlos también como combustible, sí se di6 una prcocup~ 

ci6n por que las actividades humanas no dañaran tanto a la -

naturaleza y en consecuencia al mismo ser humano. Sin cmbar 

go, esta preocupaci6n se cncamin6 m~s hien, por cuidar el as 

pecto que la llamada "Ciudad Je Jos Palacios" habría de ofre 

cer a las potencias extranjeras )' es aquí en donde radica la 

importancia del régimen porfirista como se verá a continuaci6n. 

(1) El Imparcial. Diario de la Mañana. Tomo XI. Núm. 818. 
p. 7, Septiembre 1901. México, Ciudad de 
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Los treinta y seis años de su duraci6n, constituyen el 

peri6do hist6rico en que el país comienza a presentar una es 

tructura moderna, aunque sumamente dependiente de los países 

poderosos, Estados Unidos e Inglaterra, dicha estructura, 

sin lugar a dudas, jugó un importante papel en la construc-

ci6n del México moderno. 

Los avances en el irrefrenable desarrollo de la Ciudad 

de México, se dieron principalmente en el ámbito de las com!O 

nicacioncs. Debido a esto las ciudades crecieron rápidamen

te dándose una fusi6n de economías locales y como lo señala 

Don Andrés Malina Enríqucz 11 El país, ... se convierte en 'Pª!. 

te integrante del mercado mundial como receptor de capitales 

y gran proveedor de materias primas ... "(2) 

La importancia que los ferrocarriles llegaron a tener 

en el sistema de comunicaciones fué mucha, ya que no salame!!. 

te unificaban la economía, sino también a la sociedad, por 

esta raz6n y des<le r¡nc Porfirio Díaz sube a la presidencia 

en 1876, impuls6 enormemente al sistema ferroviario, ya que 

en dicho año el país contaba con 638 kil6rnctros de vías fé-

rreas, llegando a ser 19 280 kms. en 1910. 

(2) Andrés Malina Enriquez. Los Grandes Problemas Nacionales 
(1909). México. E<l. Era. 
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Así también se dio una expansi6n en la minería, la 

gricultura y el comercio, propiciando un crecimiento urbano 

sin precedentes y el número de poblaciones con más de 20 000 

habitantes creci6 de 22 a 29 entre 1895 y 1910. Lo cual co

mo es obvio imaginar provocó que una enorme cantidad dC" ele

mentos contamin::intcs, se arrojnran ;il medio ambiente, sin -

que para ello se implementaran medidas de control. Y aunque 

el país continu6 con la tendencia de ser una sociedad funda

mentalmente agraria, el centro de la economía y desarrollo 

nacional lo fué desde entonces la Ciudad de M&xico. 

Los factores principales del desarrollo del México po~ 

firiano fueron: la afluencia de capitales extranjeros ten

dientes a incrementar la industria, la banca, la minería y -

el comercio y por otro lado la cxportaci6n de materias pri-

mas. La observaci6n que puede hacerse a éste ambicioso plan 

de progreso, es que se hubieran contemplado también como me

tas políticas y econ6micas la protecci6n a la naturaleza y -

el incremento de los recursos naturales, para beneficio de -

los mexicanos y no tanto para el uso extranjero. 

En el mes de septiembre de 1904, se cre6 la Junta Cen

tral de Bosques y Arboledas de la República Mexicana (depen

diente de la Secretaría de Fomento), encargada de establecer 

el actual vivero de Coyoacán en el Distrito Federal, así co

mo una estadística forestal, esto gracias a los esfuerzos 
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del Ingeniero Don M_iguel Angel de Quevedo, quien entendía ya 

con visi6n futurista del beneficio y la importancia de prot!:_ 

ger la riqueza forestal. 

En 1909 como lo expresa el licenciado Malina Enríquez, 

en su libro 11 Los Grandes Problemas Nacionalt:::>", no se lenía 

una idea muy clara de lo que podía llegar a ocurrir si se al 

teraban los ambientes naturales sobre los que se trabajaría 

para el desarrollo de México; este pensamiento s6lo era toma 

do en cuenta por personas de visión amplia, como el Ing. de 

Quevedo y el mismo Molino Enríqucz, que comprendían que para 

la vida orgánica vegetal y animal ..;~ indispensable que las acti 

vidades propias de un centro poblacional no afecten el equi

librio entre los factores: atmósfera, tierra y medio líquido. 

En este sentido y como consecuencia lógica, si es bueno que 

se propicie la existencia de vegetaci6n por el s6lo hecho de 

que exista, tiene que ser más benéfico producirla para que 

sea Útil, desafortunadamente este razonamiento no encontr6 -

resonancia en la sociedad, dada la difícil situaci6n políti

ca imperante en esa época. 

Posteriormente el 27 de diciembre de ese mismo año, se 

incluy6 en la ley existente sobre las enajenaciones y sus 

prohibiciones a este respecto sobre los bosques, un capítulo 

relativo a su conservaci6n aplicable 6nicamcntc al Distrito 

Federal, ya que aún no se consideraba que la federaci6n tu- -
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viera competencia en este ámbito, 

Es asi que durante la etapa revolucionaria todas las -

consideraciones legislativas en esta materia, no tuvieron -

atenci6n alguna, y fue hasta la promulgaci6n de la Constitu

ci6n Política de las LstaJ.os UniUos MexicHnos en 19lí, que -

se regula sobre este particular pero 6nicamente en el senti

do de conscrvaci6n, principalmente para un mayor aprovecha-

miento de este recurso, sin regular la acci6n destructiva 

del homb~e por sus diversas actividades ccon6micas, sobre la 

vegetaci6n, fauna o incluso sobre la misma salud humana. 

Durante los años 20's, todavía se seguía dando impor-

tancia a la invcrsi6n en tierras y se mantenía una postura -

predominantemente econ6mica; sin que por parte del gobierno 

mexicano se observara el inter6s necusario para apoyar la i~ 

vestigaci6n nacional, o bien solicitar a esas potencias ex-

tranjeras que tanto beneficio obtuvieron en territorio azte

ca, ideas o proyectos para un aprovechamiento eficaz de los 

recursos, evitando así lo que ocurri6 el desgaste indiscrimi 

nado de los mismos. 

Posteriormente a partir de que el General Lázaro Cárd.!::_ 

nas sube a la presidencia del país en 1934; y por el impulso 

que dió tanto a los transportes como a la industria petrole

ra, comenzaron a observarse cambios en el medio ambiente de 
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esta metr6poli, pero como en el momento hist6rico que estaba 

viviendo el país, continuaba sicn<lo una de las preocupacio-

nes principales del gobierno, lograr un desarrollo econ6mico 

que diera a México una posici6n equiparable a la de los países 

con una cconom{a dcsarrollaJa, no se <li6 la JcbiJa importan

cia a las consecuencias, que a mediano plazo, podrían tener 

todas esas ncciones, sobre' la flora~ faun'1 o inclusivP sobre 

la salud de los habitantes de la capital del país. 

Con lo anterior, no se pretende decir que el presiden

te Cárdenas haya provocado con sus acciones, solamente pcr-

juicios para el medio ambiente natural del Distrito Federal, 

ya que como lo muestra la historia moderna de esta Ciudad 

fué durante el tiempo de su gobierno, que se crearon mayor -

n6mero de parques nacionales dentro del mismo Valle de M6xi

co; como lo fue el Parque Nacional ºCumbres del Ajusco" en -

el año de 1936; el 28 de septiembre de ese mismo año decret6 

parque nacional la extensión de arboledas en el sur de la -

ciudad con el nombre de "Fuentes Brotantcs de Tlalpan"; al -

año siguiente el 18 de Febrero emiti6 el decreto que establ~ 

/_cía como parque nacional la Serranía de Guadalupe con el nom 

bre "El Tepeyac"; el 8 de septiembre de 1938 dccrct6 la 

creación del parque nacional 11 Lomas de Padicrna" y el 26 de 

septiembre de ese año el "Parque Nacional Histórico Coyoa- -

cán". 
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Sin embargo y aunque loables, dichas medidas, no pers~ 

guian un objetivo más estudiado que el de la conservaci6n de 

las arboledas para fomentar el turismo haciq la capital¡ ba! 

te para esta afirmaci6n lo que en el apartad~ <le consideran

dos expuso el Gral. L6zaro Cárdenas en el Diario Oficial de-

. Jueves 18 de Febrero del afio 37' al cxprcs.:?r: "Con~iderando 

que los terrenos que forman la vertiente occidental de los -

cerros del "Tcpeyac", 11 Guerrcro 1
' y la vertiente del cerro de 

"Santa lsabel 11 hacia el oriente, en la serranía de "Guadalu

pe" al norte de la Ciudad de México forman un hemiciclo de -

peculiar belleza, que en anteriores afias hah{a estado desnu

do de vegetaci6n y hoy en virtud de los trabajos de repobla

ci6n forestal que se han llevado a cabo, se encuentran esas 

vertientes y una parte de la planicie cubiertas de bosques -

que son un valioso exponente de trabajos de reforcstaci6n -

llevados a cabo con señalado éxito, transformando la perspe~ 

tiva desolada en un verdadero oasis; considerando que esos -

mismos trabajos emprendidos en ln• faldas de la serranía de 

Guadalupe, constituyen una enseñanza objetiva, que es conve

niente presentar a los habitantes de la capital de la Repú-

blica y al turismo en general, como una dcmostraci6n de los 

resultados de las obras de rcforestaci6n por las cuales ha -

pugnado el actual Gobierno ... 11 

En el afio de 1945 se crea el Reglamento de Higiene en 

el Trabajo, en el cual se le otorga a la Secretaría de Salu-
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bridad y Asistencia, la facultad de realizar programas para 

el saneamiento del medio ambiente, siendo este el primer - -

cuerpo normativo ambiental relacionado con la salud humana. 

En dicho reglamento, se tomaron en consideraci6n únic!!_ 

mente los efectos negativos que pudiera resentir la comuni-

dad debido a las actividades industriales, pero sin hacer 

menci6n de las otras ingerencias que el hombre tiene en el -

medio ambiente; en raz6n también de actividades laborales co 

mo puede ser transportes, comercio, turismo y urbanizaci6n. 

Por Último se debe tomar en cuenta que durante un pe-

ri6do de más de 45 afios; de entre diversos factores el prin

cipal, que debe ser considerado en el estudio del incremento 

J~ la contaminación, fue junto con el crecimiento de la po-

blaci6n, el aumento en la densidad poblacional, lo que llev6 

a sobrepasar las perspectivas y límites reales, que se te- -

nían entonces para el asegurameinto de los servicios más el~ 

mentales; disminuyendo éste fen6meno en el Distrito Federal 

a principios de la década de los 80s. 

1.2. Periodo comprendido de los afios 1950 a 1982. 

Debido a que anteriormente, la contaminaci6n se locali 

zaba en áreas geográficas precisas y los únicos que resulta

ban afectados pertenecían a estratos bajos, no se le había -
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dado la importancia debida, pero con la situaci6n prepondc-

rante en todos los países, después de la Segunda Guerra Mun

dial el problema abarc6 ya a las demás clases, siendo por 

ese motivo que los estragos de la contaminaci6n debieron -

ser contemplados de manera más general. 

En un lapso de casi 15 años, en tres pertodos preside~ 

ciales, el país experiment6 un impulso significativo encami

nado al desarrollo econ6mico; ya que por ejemplo durante el 

gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés, se favoreci6 -

el desarrollo industrial, se llev6 a cabo la construcci6n de 

Ciudad Universitaria y se apoy6 enormemente al turismo; así 

también durante el sexenio comprendido de 1952 a 1958, en 

que el Jefe del Ejecutivo fué el General Adolfo Ruíz Corti-

nez, tanto los trabajos en el campo como las obras viales en 

las principales ciudades del país y por supuesto en la capi

tal; recibieron junto con la creaci6n de un pla1L Je cr.icrg¡¿>n

cia econ6mica toda la atenci6n del Gobierno; sin que por pa~ 

te de éste, existiera la menor idea de la importancia que r~ 

vestía el cuidado al medio ambiente, de todas las activida-

des que ya estaban realizando y cuyos Únicos objetivos eran 

de Índole econ6mico, como se pudo observar en el reporte que 

de la toma de posesi6n realiz6 un diario capitalino; en di-

cho evento el General Ruíz Cortinez expres6: " ... recordemos 

la modestia de los recursos naturales y la necesidad de usa~ 
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los con razonada moderaci6n ... "(3) 

Es sin embargo penoso reconocer que el problema de con 

taminaci6n, por fuentes diversas se dej6 sin atenci6n por 

más de 10 afies, permitiendo con esto que el problema avanza

ra, hasta que debido a los transtornos de salud pública y al 

deterioro ambiental eviJcntc, fu6 impasible que pasara inad

vertido. Empezando con el Gobienro del Presidente L6pez Ma

tees, a ser atendido el problema de contaminaci6n atmosí6ri

ca, en 1959, por la Direcci6n de Higiene Industrial de la -

Secretaria de Salubridad y As1stcnc:a. 

En el año de 1964, debido a que se empez6 a considerar 

que un problcm•:l que podía acarrear graves daños al medio am

biente; era la mala distribuci6n regional de la poblaci6n y 

la deficiente planeaci6n en los proyectos de urbanizac'6n; 

la S.S.A. emprendió una serie de programas orientados al es

tudio del problema de la contaminaci6n atmosf6rica, aquí en 

el Distrito Federal. 

Posteriormente en el año de 1968 y debido a la realiza 

ci6n delCls Juegos Olímpicos; el Valle de México fue objeto -

de diversas investigaciones, para combatir el problema de la 

contaminaci6n. 

(3) Tiempo de Mfixico, Segunda Epoca, N, 20 p l. Diciembre -
1°, 1952. Distrito Federal, 
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A pesar de que se principi6 a legislar, sobre la mate

ria ambiental en países desarrollados desde el ano de 1964,

en México fué hasta 1971, que en virtud de la gravedad que -

el problema de la contaminaci6n ambiental llcg6 a presentar 

especialmente, el Distrito Federal, fu6 elevado a rango con~ 

titucional el cuidado al medio ambiente, por parte del Cons! 

jo de Salubridad General que en el artículo 27 y 73 fracci6n 

XVI fué reformado as Í: "Las medidas que el Consejo haya pue~ 

to en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta -

de sustancias ... así come las adoptadas para prevenir y com

batir la contaminaci6n ambiental, serán después revisadas 

por el Congreso de la Uni6n ... "(4), cabe mencionar que dicho 

consejo dependía directamente del Presidente de la Reoública 

y que debido al carácter que las urgencias ambientales lleg~ 

ron a tener el Consejo estaba autorizado a tomar medidas que 

inclusive pudieran ser violatorias temporal y tr~nsitoriamen 

te de las garantías individuales. 

Pero el ir más allá de la protccci6n a la salud human•, 

di6 como origen a la creaci6n de la Ley Federal para Prc1•e--

nir y Controlar la Contaminaci6n Ambiental, la cual fue pu-

blicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 12 de Mar-

(4) Lucio Cabrera Acevedo. El Derecho de Protecci6n al Am- -
bicntc, México. Ed. U.1'.A.M. 1981. p. 24. 
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zo de 1971, dicha ley fue la primera disposici6n sistemática 

en materia ecol6gica. 

Sin embargo y como en esos años, se vislumbraba apenas 

la naturaleza y el carácter que debía guardar la protecci6n 

al medio ambiente, que comprendía varios factores no única-

mente la salud, y que por tanto debía ser atendido de manera 

aut6noma y especializada continuó siendo la S.S.A. la encar

gada de ocuparse de ellos. 

Algunos de los defectos, que a consideración del maes

tro Lucio Cabrera Acevedo presentaba la Ley Federal para 

Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, eran la am

bigiledad en su redacci6n, su carencia de facticidad y sobre 

todo sus aspectos procesales, aftadicndo en este Óltimo punto 

que nu l:.UHLaba cun un mecanismo preventivo del impacto am- -

bien tal. 

El 29 de enero de 1972, se public6 en el Diario Ofi- -

cial de la Federación, 01 Jccrüto presidencial por el cual -

se crea la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia exponiendo entonces el 

presidente Luis Echevcrr1a Alvaro:, los siguientes conside-

randos: ºQue el incremento <le <liversar actividn<lcs econ6mi-

cas principalmente las que se relacionan con el sector in<lus 

trial y con los transportes, así como el crecimiento acelera 
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do de los centros urbanos en el territorio nacional, ha 

traído como consecuencia un aumento en la contaminaci6n del 

ambiente, 

Que es prop6sito del Ejecutivo a mi cargo adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, controlar y abatir la con

taminaci6n ambiental, evitando que los contaminantes y sus -

causas, cualquiera que sea su procedencia u origen continúen 

en forma directa o indirecta produciendo contaminaci6n o de

gradando los sistemas ecol6gicos, 

Que el artículo 5° de la Ley Federal para prevenir y -

controlar la contaminaci6n ambiental establece que la aplic~ 

ci6n de esa ley y sus reglamentos compete al Ejecutivo Fede

ral por conducto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

y del Consejo de Salubridad General. 

Que el complejo y creciente número de las actividades 

de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como las a~ 

plias funciones que le concede la Ley Federal para prevenir 

y controlar la contaminaci6n ambiental hacen necesario modi

ficar su estructura orgánica actual y crear en aquella una -

nueva subsecretaría.,. 11 

Aftas mis tarde, en 1976, se expide la Ley General de -

Ascntamien tos Humanos 1 elaborándose con base en este ordena .. 
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miento jurídico los Ecoplanes y los planes de desarro.llo ec~ 

16gico de los asentamientos humanos, esto con el prop6sito -

de establecer un marco juridico-administrativo de activida-

des ambientales, tanto como para la ciudadanía como para las 

dependencias de la administración pública. 

Ese mismo afio r.iediante decreto publicado en el D.O. de 

6 de octubre, se dcclar6 zona conurbada la comprendida por -

las áreas circulares generadas por un radio de 30 kms cada 

u~a y cuyos centros estin constituidos por los puntos de in

tersección de la linea fronteriza entre los Estados de Méxi

co y Morelos con el Distrito Federal. Para tal efecto el -

presidente Luis Echevcrría Alvarez tom6 en consideración ''Que 

el ordenamiento del desarrollo urbano es una necesidad bási

ca de todo proceso de urbanización, por ser el único medio 

para disminuir el deterioro de las condiciones ambientales 

de la ciudad, optimizar el aprovechamiento de la tierra dis

ponible y adecuar la construcci6n y uso de las instalaciones 

al beneficio social". 

Dentro de los considerandos que expresó el Jefe del -

Ejecutivo, respecto de la crcaci6n de la zona conurbada, se 

encontró que uno de los problemas que pretendía resolver era 

el desequilibrio, que se prcscnt6 por la coexistencia de di-
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fercntes autoridades administrativas, que en vez de darle 

desenvolvimiento a los problemas sociales los agravaban; 

otro problema era lograr una eficiente intcracci6n entre los 

sistemas de convivencia, de servicios e industriales de los 

centros de poblaci6n, en particular la prom0ci6n para la pa~ 

ticipaci6n ciudadana, en la búsqueda de soluciones a los pr~ 

blemas 16gicos mal previstos por las autoridades que regula· 

ban los asentamientos humanos. También se pretendía lograr 

una mayor coordinaci6n entre las autoridades de la Federaci6n, 

del Distrito Federal, de los Estados dl' Hidalgo, México, Mo

relos, Puebla y Tlaxcala y sus municipios correspondientes. 

En dicha exposici6n de consi<lcracioncs, el presidente, 

acept6 que la expansi6n que tuvo la Ciudad de México, rebas6 

los límites políticos proyectados para ésta metr6poli, far-

mando unidades econ6micas y sociales dentro de los territo-

rios de diversos municipios de los Estados de Hidalgo, Méxi

co y Morelos principalmente, lo que sefial6 la urgencia de 

planear, controlar y desalentar el crecimiento demográfico -

como f1sico-geográfico, del Úrea metropolitana de la capital 

del país, ya que desde el censo de 1970 se destac6 que 

" ... en lo físico-geográfico, se tiene que la expansi6n del 

área urbana ha trascendido los límites políticos-administra

tivos del Distrito Federal formando una unidad econ6mica y -

social con los municipios aledaños ... la mencionada expan~~ 

si6n del &rea urbana, hace necesario que para combatir la 
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contaminaci6n ambiental, se requiera de opciones que permi-

tan preservar &reas para el correcto equilibrio de los ceo-

sistemas así como planificar racionalmente y con una nueva -

mentalidad de forma tal, que el funcionamiento interno de la 

gran ciudad, tienda a mejorar la calidad de vida de todos 

sus habitantes evitando el deshumanismo y el deterioro del 

medio urbano". 

Desde ese entonces se comprendí? que, el crecimiento -

incontrolado de inumerables asentamientos humanos, la pral! 

feraci6n de fraccionamientos irregulares y en general la 

anarquía en el uso de la tierra; así como la falta de con- -

ciencia tanto en autoridades como en la poblaci6n, eran fac

tores importantes en el proceso de degradaci6n biofisica del 

sistema ecol6gico del Valle de México. 

Se manifest6 también, en este decreto de crcaci6n de -

la zona conurbada, una idea que ahora aparece señalada en la 

secci6n III del capítulo V en la Ley General del Equilibrio 

Ecol6gico y la Protecci6n al ambiente en los artículos 21 y 

22 respecto de que " ... es indispensable que las medidas fis 

cales y legislativas que sirven de apoyo a los mecanismos 

operativos de las entidades políticas que componen las unida 
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des física y socio-econ6mica de la Ciudad de México, se -

orienten hacia el objetivo camón de mejorar el nivel de bie

nestar de su poblaci6n". 

Dentro de la industrializaci6n, que se gener6 en el -

Distrito Federal no se habla contemplado, hasta principios -

de la dGcada de los ochenta, el costo de tecnologías antico~ 

taminantes incluído en el costo global de producci6n; por e~ 

te motivo los perjuicios ocasionados, tanto en la salud, co

mo en la actividad econ6mica tuvieron que ser cubiertos por 

la poblaci6n general. 

Fue a partir de 1981, que comenzaron a verse los resul 

tados de algunos 6rganos estatales creados para proteger el 

ambiente como la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente 

de la S.S.A., crea<la ntHWP r1ñn~ rintes; líl Comisión Interse-

cretarial de Saneamiento Ambiental, creada en el mes de ago~ 

to de 1978¡ el Programa coordinado para mejorar la calidad -

del aire del Valle de México del de Diciembre de 1979; el 

Programa Integral de Saneamiento Ambiental de 1980, el cual 

encuentra su fundamento en la Constituci6n, la Ley Federal -

de Aguas, el Reglamento de Ingeniería Sanitaria, el Reglame~ 

to de Tránsito, el acuerdo que aprueba el Plan de Desarrollo 

Urbano entre otros. 



28 

Así mismo fue 6ste Programa Integral, el que se consi· 

der6 como las áreas de mayor contaminaci6n en el país; prim! 

ro el triángulo de Coatzacoalcos, Minatitl6n y Pajaritos, d!:_ 

bido a su elevada industriali:aci6n; y segundo la zona metro 

politana del Distrito Federal, por las ya conocidas razones, 

la deficiente organizaci6n de 1as autoridades para controlar 

la creciente industria y su mala distribuci6n poblacional. 

1.3. Periodo comprendido de los años 1982 a 1992. 

En la historia de la regulaci6n ambiental <>n México, 

es importante reconocer que ha sido en éste áltimo periodo 

de diez anos en el que más se ha hecho por el medio ambiente 

normativamcnte hablando; es sin embargo, indispensable antes 

de continuar con este estudio, hacer referencia de las refor 

mas, que en este rubro, ha tenido la Constitución en estos -

setenta y seis años de evoluci6n; ya que de ella emanan las 

bases para toda la rcgulaci6n ecol6gica existente en el país. 

Para la mala fortuna del Estado mexicano independiente, 

no siempre ha tenido en su haber legislativo disposiciones · 

propicias de un cuidado ar.ibiental, aunque en 1917 ya existía 

por lo menos la idea, si no muy clara al menos s1 firme, de 

que a cargo del gobierno debla quedar el cuidado de la natu· 

raleza y aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Aunque existe un lapso enorme de tiempo por lo que ha

cen la promulgaci6n de la Constituci6n en 1917 y el año de 

1976 en que los artículos 23, 73 y 115 sufrieron una reforma 

que sirvi6 para dejar bien asentadas las normas básicas de -

regulaci6n de los asentamientos humanos 1 que como es 16gico 

dichos núcleos poblacionales mal planificados y orientados -

provocaron en gran medida que el combate incipiente a la CO!!, 

taminaci6n que por estos años apenas se vislumbraba no tuvi~ 

ra éxito; así también que se fijaran los ámbitos de compete!! 

cia entre la Federación, los estados y los municipios. 

Se puede observar que el Estado siempre tuvo en mente 

salvaguardar los recursos naturales; lo que de haberse hecho, 

desde que comenz6 el proceso de industrializaci6n en el país 

y promoviendo la concientizaci6n de la sociedad, hubiera pr~ 

vacado indirectamente 4.Uto: el probl~rnri de los contaminantes -

hoy en día fuera menor, aunque es evidente que este segundo 

beneficio no se encontraba en los planes del ejecutivo en 

turno. Ese cuidado y preocupación, que al principio de este 

párrafo se mencionó, por parte del Ejecutivo, eran más bien 

para dejar bien firmes ciertas políticas de desarrollo econ6 

mico-social y no ambiental. 

Ahora bien la Carta Magna de la Nación, dejaba Única- -

mente entrever que el Congreso de la Uni6n contaba con la fa 

cultad de expedir normas relativas a la protección del medio 
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ambiente, pero fue después de muchos años, en que se observ6 

de una manera ya más clara la afectaci6n que sufri6 la natu

raleza y ecosistemas, que se decidi6 legislar introduciendo 

a los artículos 27 y 73 constitucionales conceptos precisos 

de protecci6n al ambiente. 

A decir del licenciado .Jorge Muñoz Barret, la adici6n 

al artículo 27 no era necesaria, ya que desde un principio d.!_ 

cho precepto indicaba la facultad con que contaba el Estado, 

para procurar el aprovechamiento de los recursos naturales,

que fueran susceptibles de apropiaci6r1, incluso protegerlos 

imponiendo las modalidades que el interés público propiciara 

sobre la propiedad privada. 

Aunque desde su promulgaci6n, la Con$tituci6n Política 

de los Estados Unidos Mexicanos contemplaba la facultad del 

Congreso de la Un1cin para legislar subrc ~aluJ v~Lllca; os -

hasta 1972, cuando se llev6 a cabo una modificaci6n en el 4° 

punto de la fracci6n XVI del artículo 73, que por vez prime

ra se incluye en la rcdacci6n constitucional el término "ce~ 

taminación 11
; al otorgarle al Conse:jo Je Salubridn.d General 

la facultad de adoptar las medidas que estimara necesarias 

para prevenir y combatir la contaminaci6n ambiental; recono

ciendo con esto a la contaminaci6n como un problema que debe 

ser afrontado normativamentc y desde la base constitucional, 

puesto que anteriormente la rcgulaci6n existente se cncontr~ 
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ba dispersa, pretendiendo con esta reforma que se le diera -

la sistcmatizaci6n jurídica y actualizaci6n constante que r~ 

quería. Desde ese momento la prevenci6n y control de la ca~ 

taminación pas6 a ser materia federal, y por tanto a tener -

la jerarquía que ésta situaci6n ameritaba. 

A este respecto el Lic. Ra(1l Brañes señala 11 
••• cntend!:, 

mas que el hecho de que la prevenci6n y control de la conta

minaci6n ambiental, haya pasado a ser mencionado explícita-

mente en ese precepto por la reforma que se está analizando, 

trajo como consecuencia que se transformara constitucional-

mente e11 una materia federal ... ''(5) 

Fue precisamente en 1982, que se crea la SEDUE, la 

cual habría de contar con una subsecretaría que de entre al

gunas de sus atribuciones tendría que encargarse de planear 

y dirigir la política ambiental derogándose tambi~u t:U ese 

año la ley anterior de 1971, promulgándose en su lugar la 

Ley Federal de Protecci6n del Ambiente que contaba con una -

cspecificaci6n de todas las áreas naturales que debían ser 

protegidas por el Estado, así como su importancia en todos -

los terrenos del desarrollo nacional. Puntualizando de esta 

(5) Jorge Muñoz Barret. La Industria Petrolera ante la Regu
laci6n Jurídico-Ecol6gica en M6x1co. México. Ed. Ü.N.A.M. 
-PE.MEX. 1992 p. 43. 
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manera, la atenci6n que requería cualquier ecosistema ante -

la presencia de desequilibrios. 

Así también en ese mismo año, y por lo que respecta a

la contaminaci6n del aire, la Secretaría de Salud emiti6 un 

acuerdo para establecer las concentraciones de diversos con

taminantes a&reos, que serían los criterios mediante los cua 

les se determinaría la calidad del aire. Entre estos conta

minantes se encuentran el bi6xido de azufre, el mon6xido de 

carbono y el bi6xido de nitr6geno, el ozono y en sí el total 

de las partículas en suspensi6n. 

En el artículo 3° de dicho acuerdo, se estableci6 que 

los lineamientos para elevar la calidad del aire serían tam

bién utilizados como puntos de referencia, de cuáles eran -

las metas a alcanzar en un mediano plazo, en aquellas áreas 

en las que ya para estos años se pudiera presentar una de~

gradaci6n atmosférica por efectos de la contaminaci6n. 

Posteriormente en el año de 1983 1 el 3 de febrero, el 

artículo 4° constitucional se reform6 en el sentido de que -

toda persona tiene derecho a la protecci6n de la salud. 

En este punto, es importante la siguiente reflcxi6n, -

respecto al conflicto que surge si se atiende a lo dispuesto 

en la Constituci6n Política y lo que establece la Ley Gene--
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ral del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, ya 

que la primera considera en el rubro de salubridad general y 

de prevenci6n y control de la contaminaci6n ambiental, que -

estos son problemas de carácter federal y la segunda ~stabl~ 

ce una cierta distribuci6n entre la fe<leraci6n, los estados 

y los municipios. 

También en 1983, es publicada la Ley de Plancaci6n, en 

la cual el gobierno federal prosigui6 instruw>ntando los pr~ 

yectos de ordenamiento ecológico del territorio, para las z~ 

nas consideradas como prioritarias en el desarrollo del país. 

Dichos antecedentes fueron fundamentales para la regulaci6n 

del ordenamiento ecol6gico en la Ley General del Equilibrio 

Ecol6gico y la Protecci6n del Ambiente, y dentro de estos 

proyectos es menester que las normas contenidas sean tomadas 

en cu~nt3 para 103 pcri11lsus, conces1ones, autorizaciones> es 

tímulos fiscales, financiamientos, etcétera. 

Ahora bien, por lo que respecta a una regulaci6n am- -

biental, ya específica ésta se Ja a partir del 10 de Agosto 

de 1987 en que se adiciona la fracci6n XXIX-G por medio 

del cual se faculta al Congreso de la Uni6n "Para expedir 

las leyes que establezcan, la concurrencia del gobierno fed~ 

ral, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en 

el ámbito de sus respectivas competencias en materia de prc

servaci6n y restauraci6n del equilibrio ccol6gico'', 
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En relación a este punto el licenciado Muñoz Barret 

sefiala atinadamcntc: "Debe quedar claro que la materia es la 

de protecci6n del ambiente y no la de "[preservaci6n y res-

tauración del equilibrio ecol6gico"], pues seria absurdo pe,!! 

sar en influir en ese cquibibrio natural mediante la regula

ción j ur!dica, en cambio lo adecuado es proteger al embiente 

frente a los ~fccto.s <le las conductas hu.':'.anas". (6) 

Otra de las disposiciones constitucionales, con un - -

gran contenido ambiental es el artículo 25° constitucional,

ya que el desarrollo ccon6mico y su planeaci6n se encuentran 

estrcchruncntc relacionados con la materia ecoHigica, esto 

porque son inegables los transtornos que el medio ·ambiente 

experimenta mientras más desarrollo ~~unómico se de en el 

país, lo cual da como resultado el siguiente razonamiento, -

el origen de la protección ambiental y de la conservación de 

los recursos naturales, es entendido principalmente con el -

carácter global de la planeación del desarrollo económico y 

social nacional, en la actual estrategia política como base -

constitucional de esta planeación de desarrollo tenemos el -

numeral antes mencionado que señala en su p5rrafo 6°: "Bajo 

criterios de equidad social y porductividad se apoyarli e im

pulsará a las empresas de los sectores social y privado de -

(6) !bid, p. 52. 
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la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el in

terés público y al uso, en beneficio general, de los recur-

sos productivos, cuidando su conservaci6n y el medio ambie~ 

te". 

A manera de conclusi6n acerca de las disposiciones 

constitucionales antes mencionadas, estas señalan cuál será 

la actuaci6n del Estado para conservar o proteger el medio -

ambiente, así como su responsabilidad frente a los impactos 

generados por el hombre; también la Constituci6n Política de 

nuestro país tiene previstos otros aspectos, como son la co~ 

scrvaci6n de los recursos naturales, la prevenci6n y control 

de la contaminaci6n y la consecuente relación de la conserv~ 

ci6n de los recursos productivos con las funciones del Esta

do en materia de promoci6n del desarrollo. 

Cinco meses después, se expidi6 la actual Ley General 

del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, la - · 

cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

28 de enero de 1988, que derog6 a la Ley Federal de Protec-

ci6n al Ambiente de 1982; conjuntamente se expidieron en ese 

año, los reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecol6-

gico y la protccci6n al Ambiente en: materia de Impacto Am-

bicntal; en materia de Prevenci6n y Control de la Contamina

ci6n de la Atm6sfera; en materia de Residuos Peligrosos; y -

para la Prevenci6n y Control de la Contaminnci6n generada -

por vehículos automotores que circulan por el Distrito Fede· 
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ral y los Municipios de su zona conurbada, 

En 1989 se estableci6 el Plan Nacional de Desarrollo,

correspondiente al peri6do 1989-1994, en el cual hay un ªPª!. 

tado especial para el ordenamiento ccol6gico, bajo el título 

11 Protecci6n del medio ambiente", el cual contiene acciones -

tales como: 

-"Formular programas del ordenamiento ecol6gico en las 

regiones del país, consideradas críticas desde el pu~ 

to de vista ambiental; 

Difundir el ordenamiento ecol6gico como instrumento 

preventivo, con la finalidad de que los sectores pr~ 

ductivos participen de manera voluntaria, en su pro

gramaci6n y cumplimiento, y 

- Llevar a cabo los proyectos de ordenamiento ecológi

co existente". (71 

Como objetivos que tiene este plan, se puede mencionar 

que se busca llevar a cabo un ordenamiento ecol6gico de las 

zonas y regiones del país, con mayor riesgo de ser afectadas 

por la contaminaci6n, que pueda considerarse como un instru

mento eficaz de protccci6n ambiental; así como adecuar y am-

(7) Ibid, p. 71. 
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pliar el marco legal para impedir acciones que dañen grave·· 

mente el medio ambiental, entre otros. 

Por lo que hace a sustancias peligrosas, la en ese en

tonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy Seer~ 

taría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernaci6n 

emiten un acuerdo el 28 de marzo de 1990, por medio del cual 

se realiza un listado <le actividades altamente ricsgoSas, di 

cho acuerdo señala en sus considerandos que: "El criterio 

que se adapta para determinar cuáles actividades deben consi 

derarse como altamente riesgosas, se fundamenta en que la ac 

ci6n o conjunto de acciones, ya sean de origen natural o an

tropogénico estén asociadas con el manejo de sustancias con 

propiedades inflamables, explosivas, t6xicas, reactivas, ra

dioactivas, corrosivas o bio16gicas en canti<l~<lP5 tales que, 

en caso de producirse una liberaci6n ya sea por fuga o por -

derrame de las mismas o bien por una explosi6n ocasionarían 

una afectaci6n significativa al ambiente, a la poblaci6n o a 

sus bienes". (8) 

Dentro del Programa Nacional de Desarrollo Urbano -

(1990-1994), se encuentra contenido el siguiente criterio so 

bre los usos industriales y es el que considera que el empl! 

(8) Ibid. p. 100. 
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zamiento de las áreas industriales en general, y en particu· 

lar las emisoras de altos índices de contaminacj6n atmosfér! 

ca deberán establecerse estratégicamente, para facilitar la 

eliminaci6n de contaminantes de las localidades donde se en

cuentren. Se aprecia también este criterio de viabilidad al 

proceso de modcrnizaci6n del país mediante tina eficaz protc~ 

ci6n al medio ambiente. 

Durante todo el año de 1991, el Índice metropolitano 

de la calidad del aire, que en su norma de los cien puntos · 

aGn puede considerarse como aceptable, fue rebasado en mil 

quinientas ocasiones, pero sin que su gravedad obligara a -

las autoridades a tomar las medidas; que para el año siguie~ 

te fue muy común observar. 

Es en 1992, que a pesar de confirmarse que en estos ú~ 

timos cinco años, ha sido cuando mayor atenci6n se ha dado · 

al cuidado del medio ambiente, también se presentaron las si 

tuaciones más adversas en el Valle de México, como por ejem

plo lo ocurrido el lunes 16 de marzo en que los puntos !meca 

llegaron a 398 sin descender durante toda esa semana, ya que 

incluso el viernes 20 de marzo el índice fué de 360 puntos;

situaci6n que provoc6 que la Comisión Metropolitana para la 

Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental en el Va· 

lle de México aplicara la fase 11 del Plan de Contingencia · 

Ambiental. 
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Aplicándose doblemente, el programa "Jloy no circula", -

por primera vez desde que se puso en marcha (l 0 de Marzo de 

1990) ampliándose tambícn a sábado y domingo, esto para res 

tringir el tránsito de un mill6n doscientos mil vehículos. -

Los siete mil setecientos setenta y seis planteles de educa

ción prcprimaria, primaria y secundaria en el Distrito Fede

ral y la zona conurbada del Estado de M6xico suspendieron -

las clases. Las ciento noventa y dos fábricas que partici-

pan en el Plan de Contingencia Ambiental redujeron su activ~ 

dad productiva hasta un 75 por ciento; cabe mencionar que de 

treinta mil plantas industriales instaladas en el Valle de 

Mfixico, de las cuales cuatrocientas son consideradas como 

críticas, Únicamente esas ciento noventa y dos colaboraron. 

Pero no solamente, las autoridades participaron activ~ 

mente tratando de dar soluci6n al problema ambiental; tam- -

bién en el ámbito educativo a nivel superior se observaron 

importantes avances principalmente por parte de la Universi

dad Nacional Aut6noma de México, pues en el mes de octubre -

se celebr6 la Primera reuni6n anual del Programa Universita

rio del Medio Ambiente (P.U.M.A.); en dicha reuni6n el rec-

tor José Sarukhán puntualiz6 la importancia de tomar en cuen 

ta el factor social, al tratar los problemas ambientales; 

agregó también que 11 
••• el derecho ambiental apenas naciente 

en el país, está siendo cultivado de manera adecuada en la -

UNAM; esta área -es necesario reconocerse- tiene una enorme 



40 

importancia por que podrá producirse un contexto normativo -

apropiado para encarar los problemas ambientales". (9) 

Sin embargo y a pesar de los avances logrados en el t! 

rreno normativo en 1992, se observ6 desde un punto de vista 

muy particular un retroceso, ya que en la clausura del XXIV 

Foro Nacional de la Industria Química, el titular de la Se-

cretaría de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio afirm6 

que una legislaci6n ambiental coercitiva sería "estrecha y 

poco ventajosa". Dejando en claro la tendencia del actual 

gobierno de promover las empresas que generen empleos al 

tiempo que procuren el cuidado del entorno. 

( 9) Gaceta UNAM. Organo Informativo de la Unniversidad Na-
cional Aut6noma de México. Núm. 2, 693. Octubre 26 de -
1992. Ciudad Universitaria. México, D:F. p. 7. 



C A P I T U L O 2 

APRECIACIONES LEGALES DE LOS TRANSTORNOS SOCIALES 
OCASIONADOS POR LA CONTAMINACION EN EL D.F. 

Z.l. Enfoque socio-jurídico del concepto de Ecología. 

Para abordar el presente subtema, es menester qüe la -

siguiente informaci6n sea entendida con el carácter dualista 

que presenta esta área de la biología; la cual se configura 

como un punto de encuentro entre las ciencias naturales y 

las sociales. 

El maestro Rafael I. Martínez Morales, hace menci6n en 

su texto de Derecho Admini5tr~tivn 1 <lA lo ~te debe entender

se por ecología, siendo ésta: "El estudio de las configura -

cienes espacio-funcionales que en áreas determinadas surgen 

y cambian mediante procesos de interacci6n ecol6gica". (10) 

La ecología se refiere al estudio de los pobladores de 

la Tierra, incluyendo plantas, animales, microorganismos y -

por supuesto el género humano, quienes conviven a manera de 

(10) Rafael I. Martinez Morales. Derecho Administrativo, Se-
gundo Curso. México. Ed. liarla O, 182. 
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componentes dependientes entre sí; en la actualidad la ccol~ 

gía puede considerarse como el vínculo perfecto de conoci· · 

mientas físicos, químicos, biol6gicos y sociales. 

"Quizá uno de los vicios más frecuentes del abogado es 

el de pensar que las normas jurídicas obedecen sólo a una 

técnica y nos olvidamos de que en el fondo se pretende resol 

ver una problemática social". (11) 

Hoy en día esa problemática, se traduce a una protec·· 

ci6n al medio ambiente¡ esto en virtud de que no es un hecho 

desconocido, el que toda actividad humana tiene ingerencia · 

en el ambiente y sus diversos elementos, un ejemplo claro es 

el u~n que del aire hace el ser humano al respirar; pero son 

Únicamente las intromisiones que a consideraci6n de los esp~ 

cialistas, en las áreas naturales, son las más degradantes · 

las que deberán n.:gularsc ml?rli nnte ordenamientos jur~dicos. 

En raz6n de esa capacidad única y exclusiva del hombre 

para modificar el medio ambiente físico que lo rodea; a tra· 

v~s de su desar:ollo hist6rico ha manipulado e interrumpido 

diversos procesos naturales, que en muchos casos son necesa

rios para su propia existencia. El habitante de las grandes 

ciudades no solamente ha remodelado el paisaje, sino que 

acepta y lo que es peor, alienta las intromisiones que perj~ 

dican al orden natural, respaldando dicha actitud, pensamie~ 

(11) Jorge Muñoz, QE_, cit. p. 24. 
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tos tan equivocas como el hecho de que cualquier acci6n rea

lizada por distintas áreas del gobierno o dependencias gube! 

namentalcs repercuten de manera aislada en el medio ambiente 

y no causan daños importantes. 

O bien que dada la pericia que el ser humano ha mostr!!_ 

do para resolver cualquier problema, en cuanto a la satisfa~ 

ci6n de sus necesidades, no se tiene la menor duda de que 

cualquier mecanismo construido por el hombre es superior al 

creado por la naturaleza, ya que el primero requiri6 una pl!!_ 

nificaci6n y va encaminado a cumplir un objetivo y el segun

do simplemente existe sin tener una utilidad aparente; por -

Último parece ser que la sociedad únicamente percibe los - -

efectos de organismos creados por ella misma, como la organi 

zaci6n gubernamental por ejemplo, pareciendo ignorar que to

da m0Jlflcac16n o alterari6n en los organismos naturales co

mo el suelo y el agua repercute de manera principal y direc

ta en otros creados como la agricultura, la producci6n, ex-

portaci6n, comercio internacional o sostenimiento de una na

ci6n, por citar algunos, pero lo más triste no es la ignora~ 

cía en la sociedad de estos efectos, sino que se pasen por -

alto, por no convenir a los intereses de algunos cuantos 

Debido a la importancia que el Derecho tiene en la es

tructuración de la sociedad y plancación de las formas en 

que cada sector de ésta puede participar; al dotar de una na 
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turaleza en sí, se pretende que la norma que sustente la pr~ 

tecci6n al ambiente sea eminentemente una norma jurídica, -

apoyada desde luego de esa sanci6n que hasta el momento uni

camente se ha hecho presente en programas muy específicos, y 

de los cuale! no puede correrse el riesgo de hablar de su -

exacta aplicaci6n, como el implantado en el Distrito Federal 

para restringir la circulaci6n vehicular (HOY NO CIRCULA). -

La pregunta que surge al respecto es ¿Qué hay de esas otras 

fuentes emisoras de contaminaci6n del aire, como puede ser · 

el caso de los fumadores?; o bien tratándose de otros elemen 

tos. ¿Puede hablarse de efectividad en la aplicaci6n de la 

sanci6n por cuanto a las personas que contaminan el suelo -· 

arrojando basura de sus vehículos a la vía pública o en te-

rrenos baldíos?; ¿En la práctica sí se sanciona a quien con 

tamina el agua, el subsuelo o mediante el ruido? 

En este punto encontramos una problemática que va más 

allá de la aplicaci6n de una sanci6n, que para el común deno 

minador de la poblaci6n resulta desconocida, es también el -

hecho de que para la gran mayoría no hay una ilustraci6n de 

cuáles son las consecuencias, por ejemplo del uso de determ~ 

nadas detergente~, aerosoles, etcétera¡ a nivel doméstico, 

por citar algo y esto se refleja, hoy como hace setenta y 

seis años, en una falta de conciencia, como lo indica el 

constituyente Don Andr6s Malina Enriquez " ... existía el pri!!_ 

cipio, pero faltaba la conciencia tanto de las autoridades -
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como de los ciudadanos, de llevar cabalmente el principio de 

conservaci6n ... " (12) 

A consideraci6n de Raúl Brañez Ballesteros, los ordena 

mientas jurídicos mexicanos son limitativos ya que se ocupan 

de regular ciertos efectos ambientales de determinadas acti· 

vidadcs sobre algunos elementos en particular, sin conside

rar la interacci6n que en la realidad se da y más en una ciu 

dad como ésta en la que los centros poblacionales y las po-

cas áreas verdes se encuentran rodeadas por avenidas cuya 

carga vehicular cada vez es mayor, así como por inumerables 

industrias. 

Es por esto que autores como Lucio Cabrera, opinan que 

el problema del cuidado al medio ambiente, debe ser estudia

do desde un punto de vista social, econ6mico y político e i~ 

cluso desde un ~mhito internacional ya que a pesar de inter

venir diversas 5reas del conocimiento no lo considera entera 

mente jurídico. 

Y por el desmedido crecimiento de la 11rnancha urbana", 

y en un momento dado la peligrosidad de la técnica moderna, -

que únicamente está enfocada al aspecto econ6mico, y más 

(12) Ma, del Carmen Carmena Lara. Derecho Ecol6gico. México. 
Ed. U.N,A,M. p. 29. 
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hoy día que el compromiso de México a nivel internacional es 

mucho mayor, la situaci6n ambiental que padece la Ciudad de 

México es muy seria y proteger al ambiente reviste caracte-

res mucho más urgentes en la actualidad. 

El maestro Cabrera AceveJo define al Derecho U.e prote~ 

ci6n al medio ambiente como ",,,un conjunto de normas juríd! 

cas dispersas que intentan evitar, aliviar, restaurar y si -

es posible, reparar a favor de las víctimas, la degradaci6n 

del medio que rodea al hombre, debido al crecimiento pobla-

cional y a la actividad técnica, en cuanto que pueda afectar 

directa o indirectamente, la salud física y psíquica del ser 

humano del presente y del futuro, A veces tiene aspectos r~ 

presivos de carácter penal".(13). Este derecho al parecer -

del autor es una dimensi6n valorativa y técnico-jurídica 

aplicable a buena parte de las leyes vigentes. 

Haciendo un paréntesis, la opini6n personal a este.re~ 

pecto, es que en efecto, la ambigüedad con que cuentan mu- -

chas de las disposiciones establecidas en la legislaci6n am

biental vigente, da la idea de que las armas legislativas 

con las que se cuenta para hacer frente a la lucha que exis

te en defensa de la ecología, son expositoras Únicamente, c~ 

rcciendo por completo de ese car6cter coercitivo indispensa~ 

(13) Lucio Cabrera, Qp_, cit, p, 11, 
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ble para que pueda hablarse de una norma jurídica efectiva;

baste para reforzar lo anterior, lo establecido en el Regla

mento de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Prote~ 

ci6n al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, que en -

su artículo 28° dice: "Queda prohibido el transporte de re

siduos peligrosos por vía a6rea"; o bien lo que señala el ar 

tículo 35° del Reglamento para la Protecci6n del Ambiente 

contr~ la contaminaci6n originada por la cmisi6n de ruido, -

que a la letra dice: "Queda prohibida en áreas habitaciona-

lcs la circulaci6n de vehículos con escape abierto y de los 

que produ:can ruido por el arrastre de piezas metálicas o 

por la carga que transporten''. 

Como se observa en los ejemplos anteriores, estas dos 

disposiciones, como la gran mayoría de las vertidas en los· -

cuerpos legislativos actuales, no cuentan con el señalamien

to de una sanción, aunque s1 existan los capítulos respecti

vos en la ley, en la vida práctica no se dan, 

En relaci6n a este punto la autora Sylvia Vega G. ex-

presa "La base de la rcgulaci6n ambiental se encuentra en -

las normas de calidad de agua, aire, suelo, alimentos, y en 

las normas de cmisi6n de contaminantes y de manejo de rcsi~~ 

duos o desechos peligrosos. Una norma o estándar, es un ins 

trumcnto legal, con obligatoriedad, en algunas circunstan~ -

cias se establecen guías o lincamcintos que no tienen la 
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fuerza legal de una norma, son medidas administrativas dest~ 

nadas a manejar·adecuadamente problemas ambientales".(14) 

Es de considerarse ln falta de mecanismos efectivos, -

que den la pauta para establecer una escala de sanciones, 

que por fin le den ~ Tas normas ambientales ese elemento 

sine cua non para quepicdan ser consideradas como jurídicas 

y no solamente como lineamientos administrativos. 

Es necesario también que dentro de dichas consideraci~ 

nes se prevea la gravedad y duraci6n en el incumplimiento de 

la norma; y que las sanciones sean tales que de manera efi-

caz desalienten al acometimiento de la infracci6n. 

Se puede constatar, que tanto en otros importantes nú

cleos ~ublacionales del pais, como en el Distrito Federal; -

que sin este elemento coercitivo cualquier cuerpo normativo 

de tipo ecol6gico, resulta inoperante; a pesar de contar 

ahora, con el apoyo de los medios de comunicaci6n masiva y 

de cada vez m's s~ctores de la sociedad. 

Por esto es muy importante que la política ambiental,

tomando en cuenta la realidad econ6mica y social del país, -

procure incentivos ccon6micos y fiscales tendientes al desa-

(14) Jorge Muñoz, QE_,_ cit. p. 102. 
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rrollo de técnicas más avanzadas, de uso industrial, para la 

disminución y control en la emisi6n de contaminantes. 

2.2. Enfoque socio-jurídico del concepto de Contaminaci6n 

Etimol6gicamente la palabra contaminaci6n deriva del 

latín contaminatio onis, que significa corromper. El bien 

detallado reporte-análisis de la Academia Nacional IVaste Ma

nagement and Control (Administraci6u y control de desechos) 

de 1966, define a la contaminación como 11 
••• un cambio inde

seable en las características físicas, químicas o biol6gicas 

del aire, agua o tierra, que será o puede ser perjudicial p~ 

ra el hombre y otras formas de vida y sus condiciones, proc~ 

sos industriales e incluso en la misma cultura". (15) 

A consideraci6n de los estudiosos, la contaminaci6n en 

un sentido amplio es el desorden termodinámico que resulta 

de la conversi6n de energía y el uso de los recursos. 

Por lo anterior los contaminantes son lo que podr~a 

llamarse las desventajas, que en un momento dado desacredi-

tan y potencialmente limitan al hombre en el aprovechamiento 

de los bienes, esto es los recursos. 

(15) Eugene P. Cdu;n. Ecologia. University of Georgia. Ed, 
Cía. Editorial Continental, S.A. de C.V. México, 1984. 
p. 257. 
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Los contaminantes bien pueden ser producidos por proc~ 

sos naturales, o por las diversas actividades del hombre, 

sin embargo la naturaleza repite procesos cíclicos o hace un 

buen uso de esos contaminantes. Así mismo se puede decir 

que, el hombre ha contado con la ayuda de la naturaleza, de~ 

de siempre, para procesar favorablemente la contaminaci6n 

que en su irrefrenable desarrollo produce. 

A medida que el siglo XX llega a su fin, el volumen o~ 

vio y la creciente "naturaleza t6xica 11 de los contaminantes 

resultantes de la sociedad, amenazan no solamente el desarr~ 

llo cultural del mismo, sino también la integridad del medio 

ambiente en que se desenvuelve. 

Hablando de manera objetiva y realista, en la actuali

dad no hay manera de evitar la contaminaci6n por entero, pe

ro si hay muchas maneras de disminuirla y de reducir los im

pactos dafiinos. El control de la contaminaci6n, por conse-

cuencia 16gica debe recibir la misma atcnci6n y el distinti

vo de alta prioridad en los asuntos más importantes de la s~ 

ciedad como la que se le atribuye a la economía, política, a 

la industrializaci6n y demás que ocupan al gobierno de 6ste 

y otros países, ya que sin el cuidado debido al medio am- -

biente no puede haber desarrollo en otras áreas, 

De una manera sencilla, se puede decir que la contami-
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naci6n, no es otra cosa que el deterioro de la calidad del -

ambiente, debido a la introducci6n de impurezas, 

En este punto es importante hacer el señalamiento de -

lo que expresa la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la 

Protecci6n al Ambiente, al respecto en su artículo 3°, frac

ci6n IV que define a la contaminaci6n como: 11 La presencia en 

el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combi

naci6n de ellos que cause desequilibrio ecol6gico"; y en s~ 

fracci6n V, a los contaminantes como: 11Toda materia o cner-

gia en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atm6sfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composici6n y condici6n natural". Esto es un contaminante,

es un elemento ajeno en un sistema biol6gico, el cual produ-

ce ~amblu!t lnJc5ca.blc5 y en r!'.uch~s oc:?~ion•~'5 nn previstos, -

como es el caso do los pesticidas que en primer término fue

ron creados para causar un beneficio y no lo contrario. De 

entre esos elementos, en una ciudad como ésta, es muy comun 

ver como el humo contamina el aire; las aguas negras contami 

nan las corrientes y la basura contami11a el suelo, 

Los efectos que la contaminaci6n produce en el bienes

tar humano, o en la economía pueden ser objeto de polémica,

como se verá más detalladamente en el subtema siguiente; por 

ahora se darán algunos puntos, que servirán de base para en-



52 

tender, como la capacidad de contaminaci6n que tiene el des~ 

rrollo industrial de los sistemas econ6micos, sociales y pe· 

11ticos contribuye significativamente al daño del medio am·· 

bien te. 

Entre otras cosas, el por que es preocupante que un 

contaminante gaseoso estable, arrastrado a la estrat6sfcra -

llegue a acelerar un proceso de debilitamiento, de la delga· 

da capa de ozono. 

La contaminaci6n de la atm6sfera inferior, puede lle·· 

gar a alterar la temperatura y los ciclos climatol6gicos, y 

más en una ciudad como la de M6xico, que se encuentra a 

2,300 metros sobre el nivel del mar, con un 25% menos, de 

oxígeno de lo normal. 

No s6lo a algunos políticos y funcionarios sino tam· · 

bi6n para la mayoría de los habitantes del Valle de México,· 

los efectos ambientales de la contamianci6n, les siguen par~ 

ciendo más lejanos e hipotéticos que la degradnci6n y canta· 

minaci6n misma, aún a pesar de que estos se observan día con 

día. 

En el proceso de control de la contaminaci6n, un fac•• 

toi social, que es muy impo>tante, es el altruismo, que pue

de definirse como el afecto o interés por los demás. En la 
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protecci6n ambiental, la actitud altruista es la actividad -

de una sola persona, empresa o inclusive gobierno para con-

tribuir voluntariamente a conservar el medio ambiente. 

El problema estriba, en que es poco realista confiar -

en la buena voluntad de la gente el ambiente, desde luego, -

que este argumento no es una defensa del comportamiento 

egoista y, por consiguiente, no debe servir de excusa para -

renunciar a las prácticas altruistas. Es un hecho que el al 

:ruismo da buenos frutos s6lo si la mayoría colabora. Quizá 

la educaci6n pública, uno de cuyos objetivos es crear con- -

ciencia en los individuos, aliente a la mayoría de las pcrs~ 

nas a cuidar el medio ambiente. 

Ahora bien aunqut: .ilgun.1.:> .:;ub::;to.nci:?.S pi:?rjrnl ici nl e~, -

se introducen a la a tm6s fera mediante procesos natura 1 es, e~ 

mo por ejemplo las tolvaneras que azontan el oriente del Di~ 

trito Federal y algunos municipios del Estado de M6xico du-

rante los mcs~s Je febrero y marzo, dcsc~rgnndo sobre los ha 

bitantes grandes masas de polvo. 

Por lo anterior se deduce, que ya existían contaminan

tes en la Tierra nun antes <lel advenimiento de la tecnología. 

Sin embargo se trataba de incidentes aisla<los y esporádicos, 

a los cuales la misma naturaleza ponía remedio. La contami

naci6n masiva causada por lns actividades industriales, es -
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un acontecimiento generado a partir de lo que en historia se 

conoce como la Revoluci6n Industrial, 

La forma más antigua de contaminaci6n del aire debida 

a la civilizaci6n humana fué la combusti6n material para ob

tener calor, posteriormente también para la generaci6n de 

energía eléctrica¡ desde entonces los principales ccmbusti .. ~ 

bles son el carb6n mineral y el petr6leo, así como el gas 

natural. 

En la actualidad en casi todas las ciudades del mundo, 

la contaminaci6n del aire por los autom6viles, es una situa

ci6n por demás compleja, como en el caso. espec:ífico de la 

Ciudad de México en donde el 70% de la contaminaci6n del 

aire es ocasionada por los autom6viles. 

Existen dos clases de emisiones, la pI"imera es la orí· 

ginada por fugas de vapor de gasolina del compartimiento del 

tanque, la segunda por contaminantes del escape del motor. • 

La soluci6n más obvia consiste en utilizar gsolina sin plomo, 

pero este tipo de gasolina aún se encuentra bajo algunas in· 

vestigaciones, ya que su composici6n química presenta lapo

sibilidad de ser carcin~gena. 

Algunos ec6logos han manifestado que la soluci6n al 

problema, no se encuentra tanto en un procedimiento técnico, 
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sino en algún cambio de la política pública, tal vez la tra~ 

sici6n a un medio de transporte más eficaz y menos contami·· 

nantes. 

Muchos de los productos de la combusti6n incompleta de 

la gasolina reaccionan con los 6xidos de nitr6geno, en pre-

sencia de luz solar, y producen una mezcla compleja de canta 

minantes llamados oxidantes, y el efecto atmosférico que ge· 

neran es lo que se conoce como smog fotoquímico (humo mezcl~ 

do con niebla), Este fen6meno lo padec~ el Distrito Federal, 

desde hace ya varios años y que se ve agravado durante la 

época invernal, por las frecuentes inversiones térmicas. 

Es así que en raz6n de que en el Valle de México conti 

nuamente se sobrepasan las concP.n.trai:ion.c~ fijadas vara cada 

contaminante, especialmente el ozono; hasta la fecha es la -

única regi6n del país donde existe una red de monitoreo con· 

tinuo de la calidad del aire de la zona metropolitana de la 

Ciudad de.México, El objetivo de llevar a cabo este manito· 

reo es cumplir con una norma de calidad del aire que puede • 

ser definida como una regla cuyo cumplimiento se convierte -

en un requisito para proteger la integridad y salud de los • 

habitantes del Distrito Federal. 

Es importante destacar que el monitorco que se realiza 

en ésta ciudad debe hacerse en base a un seguimiento de nor-
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mas o estándares de la calidad del aire continuamente verifl 

cadas y apoyadas en estudios y proyectos; que el Estado rea

lice al tiempo que incentive la participaci6n de los partic~ 

lares, tanto en la investigaci6n como por incrementar el in

terés para allegarse la informaci6n de cuáles son los efec-

tos dafiinos de la exposici6n humana a los c~ntaminantes, ya 

pasaron 10 años, lo que hace suponer que es el momento propl 

cio, para hacer del conocimiento de la opini6n pública los -

resultados de una evaluaci6n de cuales han sido los logros y 

cuáles son los puntos que deben reforzarse. 

Así también los procesos metalúrgicos e industriales,

que tienen lugar en el Valle de México, en especial aquellos 

que intervienen en la producci6n de hierro, acero, cobre, -

plomo, aluminio y zinc, son fuentes muy importantes de canta 

minaci6n del aire. 

Existen tipos fundamentales de contaminaci6n y todos -

deben ser tomados en cuenta en cualquier plan de abatimiento 

de la contaminaci6nt primeramente los contaminantes biodegr~ 

dables, que son los que se degradan por procesos naturales,

dcntro de esta categoría se puede incluir las aguas negras -

domésticas, para las cuales existen mecanismos eficientes de 

tratamiento natural, Así mismo mediante el calor, el dióxido 

de carbono, los nitratos y otros productos secundarios del 

metabolismo y la combusti6n completa de combustibles son -
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ejemplos de contaminantes biodegradables y el verdadero pro

blema de estos contaminantes llega cuando la cantidad de és

tos sobrepasa la capacidad de la naturaleza para dispersar-

los mediante procesos cíclicos. 

El problema en el Distrito Federal, por ejemplo con és 

te tipo de contaminante )' en general con los desechos orgán!_ 

cos, es que las aguas negras se han incrementado más rápida

mente que las instalaciones de tratamiento. 

Una cosa si debe tomarse muy en cuenta, y es que la 

tecnología necesaria para el tratamiento de los desechos do

mésticos, hoy en día se encuentra bien desarrollada, salame~ 

te se requiere la invcrsi6n de más recursos, y una gran ca~ 

ciencia pública de que el costo extra para el tratamiento de 

desechos, es un precio necesario que tiene que pagarse por -

una vida urbana concentrada y cada vez más industrializada. 

Dentro del cuidado y conservaci6n del agua con la que 

cuenta el territorio nacional se deben tomar en cuenta 2 as

pectos, su calidad y su cantidad, y en estos el problema que 

enfrenta mayormente es la contaminaci6n por la descarga de -

todo tipo de desechos en los ríos, lagos y dep6sitos subte-

rráneos lo que trae como consecuencia la escasez del líquido. 

Así también los ríos han sufrido daños graves, como su 
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sedimentaci6n o azolvamiento, debido a que se les ha visto -

como una forma de afluentes para sacar de la Ciudad de Méxi

co las aguas residuales. Pero no solamente se afectan las -

aguas externas o superficiales, sino incluso la serie de con 

taminantes que se depositan diariamente en los suelos que se 

filtran ~n el subsu~lo, llegan n afectar los cuerpos de aguas 

subterráneas, de igual manera por una serie de introduccio-

nes de elementos químicos, que generalmente el hombre utili

za en procesos industriales, se han propiciado cambios inde

seables como la eutroficaci6n, salinizaci6n y sobresatura- -

ci6n. 

Ahora bien, el hecho de que exista una preocupaci6n 

más evidente, por los graves daños que presenta la naturale

za, se debe principalmente a la sensibilizaci6n experimenta

<la en lo~ Últimos años, ante una toma de.conciencia de que -

el daño ecol6gico puede traducirse, a no muy largo plazo, en 

la extinci6n de la civilizaci6n por la contaminaci6n ambien

tal. No debe tomarse como una exageraci6n esta apreciaci6n, 

sino como una visi6n de la realidad de manera objetiva y 

analítica. 

Los causantes del desequilibrio ecol6gico se pueden d! 

vidir o bien observar en raz6~ a porcentajes, que a considc

raci6n particular no son fatalistas sino reales, y signific~ 

tivamente tristes, por cuanto hace al hecho de que estos cau 

santes o factores del rompimiento del equilibrio son, a par-
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tir de los asentamientos humanos e industriales y la explot~ 

ci6n de recursos naturales, que como ya se mcncion6 llegan 

a producir contaminaci6n de todo tipo, desechos, ruido, ene! 

gía térmica, lumínica, olores, publicidad en paredes, azo--

teas o incluso contaminaci6n radiactiva. 

"La conciencia de los desequilibrios eco16gicos es ca~ 

partida por todos los grupos sociales y regionales del país, 

se ha llegado, por tanto, al momento en donde, ademís de co

rregir los desequilibrios más graves, se debe prevenir efec

tos semejantes o mayores en el futuro, lo cual n~ significa 

restringir el desarrollo del país, sino buscar un mejor equ~ 

librio ecol6gico y el aprovechamiento racional de los recur

sos de que disponemos". (16) 

El hecho de que, a partir de la década, de los años se 

tenta, el Derecho haya principiado, a tipificar la actividad 

humana considerada corno perjudicial para el medio ambiente, 

ha dado origen a un de•arrollo jurídico ambiental; la mate-

ria objeto de regulaci6n jurídica es tan variable corno lo es 

el sinnúmero de actividades realizadas por los habitantes de 

una ciudad como esta y que tiene que ver con su entorno. 

Dentro de los valores tutelados por el derecho arnbien-

(lb) Rafael I. Mardncz. Qp_. dJ;. p. 189. 
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tal, quizá el más importante sea el bienestar y la salud hu 

mana, por esta raz6n a pesar de que las más de sus normas 

sean programáticas o permisibles y no coercibles no se le 

puede negar su carácter jurídico. 

A consideraci6n del maestro Lucio Cabrera Acevedo, el 

derecho de protecci6n al ambiente, adolece por la falta de -

acciones procesales. 

Por otra parte como la contaminaci6n surge, en un ira-

portante porcentaje, de la industrializaci6n y el uso de 

nuevas tecnologías, los grupos ecologistas lo que intentan -

no es pugnar por una limitaci6n o un freno al crecimiento -

econ6mico de México, ni tampoco por conservar una economía -

subdesarrollada sino por realizar estudios más especializa-

dos, sin escatimar en gastos, de la tecnología actualmente -

utilizada, en el desarrollo del país y la cual ya cuenta con 

algunos avances, de la corriente tecnol6gica pro-ambiente de 

los países desarrollados, 

No se debe olvidar que las dos principales causas de -

la contarninaci6n ambiental son la poblacional y la tecnol6g~ 

ca. Debido a esto el problema ambiental en el país se en- -

cuentra considerado desde dos puntos de vista, El primero -

trata de normas relativas a los asentamientos humanos: la -

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley -
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General de Asentamientos Humanos; Ley Orgánica de la Admini~ 

traci6n Pública Federal; Ley General de Salud; decretos so-

bre las zonas conurbadas, etcétera, Y por lo que respecta -

al problema tecnol6gico es la Ley General de Equilibrio Eco-

16gico y la Protecci6n al Ambiente. 

Considerando la doble visi6n que debe revestir la le-

gislaci6n ambiental, que es por un lado preventiva y por el 

otro reparadora. La primera comprende las normas para evi-

tar los actos contaminantes, ejemplos las relativas al estu

dio y examen, aprobaci6n o negaci6n de licencias, autoriza-

cienes y concesiones para el funcionamiento de industrias, -

vehículos y fraccionamientos, explotaci6n de bosques y mu- -

ches más. Se observa que este aspecto reparador de la legi~ 

laci6n mexicana es muy deficiente, ya que la técnica jurídi

ca resulta pocn efectiva dada la inexistencia de un valor en 

el mercado de le~ bicnc~ afcct~do~ (aire, ~gua, la in~alubr! 

dad de algunos centros urbanos, el tiempo, etc.). 

El maestro Cabrera hace el siguiente comentario 11 
•• • es 

importante la reglamentaci6n ''dccuada del derecho de informa 

ci6n como una obligaci6n del Estado de dar a conocer oportu

namente a la ciudadanía las decisiones que en mayor grado -

puedan afectar al medio ambiente aún teniendo en cuenta el -

derecho al desarrollo". ( 17) 

(17) Lucio Cabrera. ~· p. 32. 
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En México este derecho de informaci6n podría interpre

tarse como una forma de garantía política viable. 

Así también la intervenci6n de jueces en éste ámbito -

debe darse en Jos niveles según el autor antes citado, Pri

mero obligar a la administraci6n p6blica a respetar las le-

yes relativas 31 otorgamiento de licencias, la funci6n de vi 

gilancia, también en este mismo nivel, y la aplicación de 

sanciones y el segundo examinar las decisiones que tome la 

administraci6n pública en estas materias. 

Por 6ltimo debe entenderse, que un verdadero control -

jurisdiccional debe ser capaz de impugnar no únicamente los 

aspectos del procedimiento administrativo de legalidad y 

oportunidad; sino también de las decisiones que puedan tomar 

los 6rganos administrativos cuando, sin ning6n tipo de con-

sulta popular, afecten al me<llu ~mbicnt~. 

Z.3. Repercusiones de la contaminaci6n en la ecología, la 

pohl ar,:i,6n y el desarrollo econ6mico del D, F, 

Sin duda alguna la influencia que ha tenido el hombre, 

y principalmente su expansi6n poblacional, sobre los espa- -

cios forestales que circundan en este caso especial el Dis-

trito Federal ha sido devastadora. Igualmente negativa para 

la fauna del Valle de M8xico, ha sido el desarrollo de inume 
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rables centros habitacionales, industriales y vías de comuni 

caci6n (carreteras, cableado tclcf611ico, etc.). Por esas ra 

zones, en lo que va del siglo, el 99% de mantos acuíferos 

lagos y ríos existentes en el área metropolitana de la Ciu-

dad de ~léxico se secaron~ y las dos terceras partes de los -

bosques fueron taladas para dar pie a la urbanizaci6n. 

Los peligrosos contaminantes, tanto atmosf6ricos como 

del agua y del suelo que los habitantes capitalinos han gen! 

rada, no solamente han acabado con especies vegetales y ani

males causando un desequilibrio ambiental, sino que también 

ya pueden verse los efectos negativos en la salud de los ha· 

bitantes del Valle. 

En una ciudad como esta, que por mucho tiempo ha pade· 

cido los problemas de urbanizaci6n desorganizada, es muy co· 

mún escuchar que en diversas colonias existen situaciones 

verdaderamente penosas, que soportan diariamente miles de h! 

bitantcs, debido a la contaminaci6n atmosférica, del agua o 

por miles de toneladas de desechos dom6sticos e industriales 

·que se producen día con día. 

Lo anterior 11acc pensar en el tratamiento que lia reci

bido este problema, en otros países; por ejemplo en Jap6n en -

1973, los habitantes que resultaban con alg6n dafto por la 

contaminaci6n, encontraron apoyo a sus demandas de ayuda gu-
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bernamental, con la promulgaci6n de la Ley de Compcnsaci6n 

en donde se establece la facultad del gobierno, de exigir a 

los responsables la compensaci6n respectiva para todos aque

llos que demostraron que sus padecimientos tenían relaci6n -

directa con la contaminaci6n. 

De entre los casos más relevantes se encontró el Ue la 

ciudad de Yokkaichi, ya que debido a la contaminaci6n seis -

importantes compañías pctroquímicas tuvieron que indemnizar 

por orden judicial a 9 de los demandantes y aunque hubieron 

más de 1000 víctimas. También se expidieron ordenes judici~ 

les por medio de las cuales se regul6 la responsabilidad de 

las empresas contaminadoras, tanto de lns que producían la 

contaminaci6n como de las que proveían de materiales y com-

bustibles; aunque la cifra de indemnizaciones anteriormente 

citada pudiera parecer insignificante, no lo es tanto si se 

toma en cuenta que a partir de esas medidas, hoy en día el -

país nip6n goza de una regulaci6n perfectamente desarrollada, 

cuyo objeto pri11cipal es la de disminuir las emisiones de -

bi6xido de azufre para cumplir con la norma japonesa de la -

calidad del aire, que es una de las más rigurosas a nivel -

mundial. 

Por último existen tres puntos que obligan a poner es

pecial atenci6n a la forma en que los japoneses han enfrcnt~ 

do el problema ambiental, primero el hecho de que en ese 
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país se tuvo desde un principio la idea de que debía haber -

un resarcimiento al daño ocasionado por las industrias a los. 

habitantes; en segundo término a partir de campañas cducaci~ 

nalcs, incentivos econ6micos y una real invcrsi6n gubcrname~ 

tal, destinada no solamente a apoyar el avance tccnol6gico 

sino también a cubrir los puntos anteriores, se ha logratlo 

modificar los patrones de conducta por lo que respecta al 

consumo de combustibles y las fonnas en que cualquier h3bi-

tantc puede combatir la contaminaci6n; y en tercer lugar tlc· 

bido al tipo de política y cultura que se da en dicho país,

actualmentc existe un control <le los problemas ambientales -

basado en la negociaci6n del gobierno con la industria y en 

la persuac i6n. 

Muy por el contrario la polÍtica ambiental estadouni-

densc, se sustenta en reglamentaciones y normas jurídicas es 

trictas y coercitivas, 

Por lo que respecta a México, la Ley General de Equil! 

brio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, establece en el 

capítulo correspondiente a las medidas de seguridad, art. 

170, que "Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 

ccol6gico o casos de contaminaci6n con repercusiones pcligr~ 

sas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud públiN 

ca, la Secretaria como medida de seguridad, podrá ordenar el 

decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la claus~ 
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ra temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes -

correspondientes, y promover la ejecuci6n ante la autoridad 

competcntc ... 11 Lo anterior será tratado. 

Cualquiera que sea la actividad del ser humano siempre 

se encontrará en contacto con el medio ambiente; aunque aho

ra se l1aya difundido en las campafias para proteger la salud 

de la contaminaci6n, que permanecer en lugares cerrados pue

de ayudar. 

Efectivamente puede ayudar, pero la anterior ascvcra-

ción, aún puede someterse a algunas feflexioncs, si se tiene 

en consideraci6n que es también en los alimentos o en los 

servicios que llegan a los domicilios en que la contamina

ción puede afectar la salud de los habitantes del D.F. 

La contaminaci6n <lcl suministro de agu~) es tal ~e: -

causa de un número mayor de enfermedades humanas que cual- -

quiera otra influencia ambiental. 

Por ejemplo actualmente una de las onfcrmed:ides q11e 

más preocupa es el c6lcra, que es causada por la ingesti6n 

de la bacteria Vibrio cholcrae, y se caracteriza por una di~ 

rrea intensa que se manifiesta rápidamente en un agotamiento 

masivo del líquido existente en el cuerpo, pudiendo provocar 

incluso la muerte. Otras enfcrmc<ladcs bacterianas tambi6n -
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de importancia, y cuya forma de transrnisi6n es por la inges· 

ti6n de agua contaminada son las salrnonelosis de las cuales 

la más común es la fiebre tifoidea, o infecciones virales -

corno la poliomielitis y hepatitis entre otras. 

Existe una especialidad dentro <lo ln medicina, que se 

ocupa de las alteraciones causadas en los organismos de las 

personas que se encuentran permanentemente en contacto con -

factores contaminantes, así como los riesgos que pueden pre

sentarse en la inmensa gama de actividades que realizan los 

habitantes del Valle de México. 

Sin embargo para hacer frente a dichos riesgos en la · 

salud, es indispensable que del ámbito de los estudios e in· 

vestib~Ciones, se pase al campo de la normatividad para efe~ 

tos de implementar las acciones reguladoras, para el manejo. 

adecuado de aquellas condiciones, que no solamente en los ·

centros poblacionales sino también laborales, de educaci6n y 

esparcimiento pueden afectar la salud. Para lograr esto el 

Estado debe llevar a cabo análisis completos y objetivos, p~ 

ri6dicamente, tornando en consideraci6n no únicamente las 

aportaciones que hagan los especialistas y profesionales de 

las materias relacionadas con el medio ambiente, sino tam- -

bi6n las experiencias y opiniones de la poblaci6n en general. 

Dicho análisis resulta indispensable para las polÍti· 
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cas administrativas, y sobre todo legislativas de regulaci6n 

y control. 

Como es 16gico en ese multicitado análisis de riesgo 

se debe " ... contemplar tanto las bases científico-tecnol6gi

cas que determinan la probabiliJaJ en la causalidad <le un P! 

ligro, como la perspectiva político-administrativa, que per

mite la correcta d~~~rminaci6n <le los márgenes de seguridad 

para cada poblaci6n". (18) 

Dentro de los estudios de riesgos, el realizado en los 

sistemas cnerg6ticos, es el que ha recibido un mayor apoyo -

estatal, como lo es la industria, construcci6n y transportes 

ya qllc al ser estos pilares en el desarrollo ccon6mico de la 

ciudad más poblada del mundo, se ha tenido que tomar en cue!!_ 

ta no s6lo la salud sino tambi6n los riesgos ocupacionales. 

Teniéndose como resultado que la contaminaci6n ntmosf~ 

rica en el Valle de México, derivada del uso de energéticos 

como carbón y pctr61co ha provocado una alta proporci6n de 

padecimientos, siendo estos del 0.98 y 0.99 por ciento res-

pectivamcntc, observándose que por ejemplo el gas natural y 

la energía hidroeléctrica en conjunto han producido una pro~ 

porci6n del 0.09~. 

(18) Jorge Muf1oz. ~· p. 106. 
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La población en general, de una ciudad como la de M6x!_ 

ca, que se encuentra altamente contaminada por el uso desme

dido de combustibles derivados del petr6lco, puede verse 

afectada con daños de diferente intensidad como molestias le 

ves, lesiones, irreversibles incapacidades a mediano o largo 

plazo. 

Por ejemplo la contaminaci6n del aire, que afecta las 

vías respiratorias, prontamente puede dafiar todo el organis

mo, esto debido al factor de solubilidad al agua de los ga-

scs, puesto que los tejidos bio16gicos son ricos en agua, un 

gas hidrosoluble como el bi6xido de azufre [S0 2), se disolv~ 

rá rápidamente en los tejidos de la boca, nariz, bronquios,

garganta y ojos, provocando sequedad, irritaci6n y cscozor,

síntomns r¡11P nn c:;nn :ij<'nnc;; p:ir:i 1:1 11l'1yorÍrt de los h:-i~it:mt~s 

de esta ciudad. 

De entre las enfermedades pulmonares, que son cuatro -

veces m5s frecuentes en el Distrito Federal que en el resto 

de la república, las de mayor incidencia son el dncer pulm9_ 

nar, la bronquitis cr6nica y el enfisema. Algunas de las v~ 

riablcs o factores que influyen poderosamente en la frecuen

cia con que estos cnfcrmc<laJcs se prcscnt~n son: la densidad 

poblacional, las ocupaciones laborales, los niveles socioeco 

n6micos e incluso los l1á&itos <le fumar¡ la conclusi6n obvia 

es que la combinaci6n Je fumar y Je vivir en una ciudad tan 
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contaminada es particularmente perniciosa. 

Asi tambi6n los que padecen enfermedades cardiacas pr~ 

existentes están expuestos a agravar su estado, cuando se e~ 

cuentran sometidos n niveles muy altos de contaminaci6n. Por 

lo que hace a este tipo de afectaciones, los estudios reali

zados hasta el momento muestran claramente que el aire cent!!_ 

minado por el escape de los autom6vilcs,alnivcl que se al-

canza probablemente la mayor parte <le los días del afto, pue

da <lafiar la funci6n car<liovascular de aquellos cuyo coraz6n 

está ya afcctaJo; pero aún más preocupante es el hecho de 

que también el bienestar <le la poblaci6n en general del Va-

lle de M6xico se haya visto afectad~ en el dltimo afio como -

se ha señalado anteriormente de manera importante y por des

gracia sin que mucho se haya logrado en el 4mbito jurídico y 

fáctico. 

En el terreno de la economía la contaminaci6n y los 

precios que la poblaci6n, ccon6micamentc menos privilegiada 

paga son muy altos, a6n cuando todos lo~ sectores de lapo-

blaci6n contribuyen en el problema. Las industrias no pre-

ven dentro <le los costos Je producci6n, los de desechos, y -

estos los tienen que pagar los ciudadanos. 

Lo anterior se explica facilmcntc, si se aticc1dc a la 

estructura ccon6mica actual, en la que el precio <le un pro--
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dueto depende del costo de las materias primas y del traba-

jo, de la cantidad de capital invertido y la demanda. 

Sin embargo el costo de algunas <le las consccuencias,

de los productos elaborados dentro de esta estructura, y que 

no pucJcn expresarse en dinero como la disminuci6n del bic-

ncstar debido al ruido de las f5bricas que se encuentran en 

la ciudad no son considerados por los empresarios. Estos T! 

cibcn el nombre de costos externos o sociales, como por eje~. 

plo el l1umo de una f&bricn, que cncgrccc las casas vecinas 

o ensucia la ropa de los habitnntcs, los costos de una pint~ 

ra y un lavado más frecuentes forman parte del costo ambien

tal total. 

Este aspecto ccon6mico en el cuidado ambiental, duran

te el presente sexenio i1a 1~cibido m~yor atPnci6n, lo cual.-

hace pensar en la pasibilidad de que en la pablaci6n del Va

lle de M&xica, se difinda de manera conciente la idea de que 

el esfuerzo conjunto para purificar el ambiente beneficia a 

todos par igual. 

La invención, instalaci6n y operaci6n de los equipos 

de control de la contaminnci6n, en el Distrito Federal y la 

zona canurbada del Estado de M6xico, requieren de grandes su 

mas de dinero. Por supuesto que el costo debería compararse 

con los costos externos que causa la contaminaci6n; obviamen 
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te que el control es por mucho más barato que la contamina-

ci6n misma. 

Para la mayada de las empresas que aún no comprenden 

la importancia de la protecci6n al ambiente, )' de las cuale~ 

por rubro ocupan los primeros lugares la de: Celulosa y pa-

pcl con 32.4%; ccmentcrn con 15.2\; la textil con 10.Bt; qu! 

mica con 9.9t y vidriera con 9.7i entre otras; exponen ante 

los grupos ecologistas el hecho de que el control de la con

taminaci6n se traduce a un aumento en los costos de pro<luc-

ci6n, los cuales a su vez incrementarían los precios para el 

consumidor y reducirían la demanda de artículos tanto en el 

país como en el extranjero. 

Con frecuencia tambi6n se ha utilizado, por parte de -

mas ambientales son CJusa importante de desempleo; el ejem-

plo más común es el de una compañía química o de celulosa, 

cuyos desechos contaminan el aire, no puede pagar el costo 

del equipo de control. Esto provoca que se cierre la planta, 

todos gozan ahora de un aire m&s puro, pero los empleados se 

quedaron sin trabajo, como lo que ocurri6 a la Compafiía Emp! 

ques de Cart6n Titán el afio pasado. 

Existen conceptos ccon6micos básicos como elasticidad 

e inclasticidad de precios, que son importantes para las 
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cuestiones ecol6gicas, no s6lo en su rclaci6n con la indus-

tria y comercio sino también en el área de servicios y turi~ 

mo en la ciudad de México; por cuanto hace a las tentativas 

de gravar impuestos para desalentar el uso <le pro<luctos que 

<laftcn al medio ambiente ya que Jichos grav6mc11us operan s61o 

bajo circunstancias de elasticidad de precios. 

Por 6ltimo la legislaci6n actual bajo el titulo <le cri 

tcrios cco16gicos en la promoci611 <lcl desarrollo, cstablccc

en sus artículos 21° y 22º que 11 
••• en el ejercicio de las -

atribuciones que las leyes conficr¡1n ¡1l Gobierno 1:cdcral pa

ra regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en g~ 

ncral inducir las acciones <le los partict1!¡1rcs en los campos 

ccon6mico y social, se obscrvar&n los criterios cco16gicos -

generales que cstahlcz.ca •.. " la L.G.E.E.P,A.; y que "se con

sideran prioriatrias, p~ra efectos de otorgamiento <le cstÍm!:!_ 

los fiscales •• , las activi<la<lcs relacionadas con la prcscrv~ 

ci6n y restauraci6n del equilibrio ecol6glco y la protecci6n 

al ambiente''. CitSndosc ~l los que puc<lcn ser beneficiados -

por dichos estímulos, en el artículo 116. 

Z.4. Medidas de protecci6n y seguridad implantadas en el 

Distrito Federal 

Hace veinte afias las me<liJas <le protecci6n, contenidas 

en las incipientes cnmpafias contra la contaminaci6n, no con-
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taran con el apoyo de la ciudadanía o de instituciones priv~ 

das, esto debido a que tenían Ja misma categoría de aquellas 

que cornbatian problemas que en un momento dado afectan a gr~ 

pos muy específicos de la poblaci6n, corno son el alcoholismo 

y el tabaquismo, sin que con esta obscrvaci6n se pretenda n~ 

gar la forma en que intcract6an estos fcn6mcnos en la socie

dad y por supuesto en el medio ambiente, 

Fue con las reformas constitucionales ocurridas en 

1983, que se coloca a Ja Carta Magna Nacional a la altura de 

otras Constituciones, que desde hace y~ varios años incluían 

en sus textos el derecho a disfrutar de un ambiente sano¡ -

siendo necesario para cumplir con este objetivo can·tar con -

rP.r-.nrso~ r..:!t-..:.:-~!..:.~ cu Ópc.imas cond1c1oncs, como son ci uUt:--

cuado abastecimiento del agua. Un buen aprovechamiento del 

suelo, evitando así una devastación forestal, y el incremen

to de enfermedades COl\lO el t;iiiCCT }" lJS m;il fnrmacioncs por -

el uso del suelo como <lcp6sito de residuos dom~sticos e in~

dustrialcs, fertilizantes, pesticidas y otras sustancias qui 
micas. 

Actualmente las cnmpafias contra la contam~naci6n, de-

jan entrever cu61 es su importancia, npoyándose <le elementos 

audiovisuales y publicitarios; lo cual facilita la colabora

ci6n Je la sociedad en el seguimiento Je 6stas. 



75 

Normativamente la protecci6n se define como "el conju!!_ 

to de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prcvc-

nir y controlar su deterioro", según la fracci6n XXI l l del -

artículo 3° de la L.G.E.E.P.A. 

Para el establecimiento de dichas medidas la autoridad 

debe basarse en ciertos criterios¡ como por ejemplo en el ca 

so de la contaminaci6n atmosférica, el primer criterio es 

que en todos los asentamientos humanos del país, Ja calidad 

del aire debe ser satisfactori¡t. Otro criterio es que cual

quiera que sea la naturaleza de las fticntcs emisoras, así co 

me la cantidad de contaminaci6n que 6stas produzcan deben 

controlarse, para asegurar una calidad del aire necesaria 

tanto para el bienestar de la población como el equilibrio -

cco16gico. 

Bajo este mismo rubro, la Secretaria de Desarrollo So

cial podrá imponer las siguientes medidas de protccci6n: El 

requerimiento a quienes realicen actividades cantaminantcs,

de llevar a cabo la instalación Uú equipos <le control. Exp~ 

dir las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y 

operaci6n de los sistemas de monitorco de la calidaJ del 

aire, así como aquellos encargados de la verificación del 

parque vchicular. Por cuanto hace a los otros tipos de con~ 

taminaci6n, que afectan al Valle t.ic México, la Secretaría 

emitirá los criterios y condiciofll.>S que deberán satisfacerse 
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para regular el alejamiento, explotaci6n o aprovechamiento -

de las aguas residuales; dictaminará acerca <le las solicitu

des de permisos para descargar aguas residuales en terrenos 

o cuerpos distintos a los alcantarillados; verificará la ins 

talaci6n y operaci6n de confinamientos o dep6sitos de resi-

duos, así como el que <lichos residuos no provoquen altcracio 

ncs nocivas en el proceso biol6gico de st1clos, en su aprove

chamiento, explotaci6n, o bien riesgos a la salutl, entre - -

otras. 

Un relación a las medidas de seguridad el artículo 170 

señala que "Cuando exista riesgo inminente de <lcscquilibrio 

ecológico o casos de contaminaci6n con repercusiones pcligr~ 

sas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud públi

ca, la Secretaría como medida de seguridad, podrá ordenar el 

decomiso Je materiales o sustancias contamiudntc.:;, l:l cln11~~ 

ra temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes co 

rrespondicntcs, y promover la cjccuci6n ante la autoridad 

competente, en los t6rminos de las leyes relativas, de algu

na o algunas de las medidas de scguriJaJ que en dichos orde

namientos se establccen 11
• 

Se puede observar que en la disposici6n anteriormente 

scftnlada, así como en el resto de las normas contenidas en -

este cuerpo legislativo, se contempla Únicamente a las fuer

tes emisoras de tipo industrial, sin que aquellas tlc carác--
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ter dom6stico reciban mayor atenci6n en el ámbito normativo. 

Es así que de manera sencilla, puede entenderse a las 

medidas de protecci6n y seguridad, como las disposiciones l~ 

gales cuya pretenci6n es defender al medio ambiente favorc-

ciendo la continuidad <le los recursos naturales, de la vcge

taci6n y la fauna, indispensables para propiciar el normal 

desarrollo de la vida humana, colocándola en una situaci6n -

de ausencia de riesgo, o bien de algón inconveniente, que 

puede evitarse observándose el cumplimiento de dichas medi-

das. 

2,5. Coordinaci6n de la Secretaría de Desarrollo y otras 

dependencias e instituciones para la protecci6n de 

la ecología capitalina 

La realizaci6n <le convenios entre la Secretaría de 

Desarrollo Social y los diversos sectores de la sociedad, ha 

sido tal vez de las más eficaces medidas que ha implementado 

con el fin de incorporar a la mayoría de las industrias loca 

lizadas en la zona metropolitana del Valle de México, a los 

programas para regular sus procesos productivos y a su vez " 

cumplir con la legislaci6n ambiental. 

Ha sido en los 6ltimos cinco afias, que en el Distrito 

Federal, se han logrado m6s de 800 firmas, en convenios de -
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concertaci6n con empresas privadas. 

Asi mismo la Secretar1a ha estado realizando una serie 

de actividades, en coordinaci6n con diferentes organismos e 

instituciones tanto póblicas como privadas, para mejorar la 

calidad del aire en la zona metropolitana <le la Ciudad de M6 

xico [ZMCM). Algunas de 6stas son: Mejoramiento en la cali

dad do los combustibles y sustituci6n por otros con menor P.'?. 

tcncial contaminante; modcrnizaci6n en los sistemas de com-

busti6n en industrias y servicios; rescate y protccci6n de -

las zonas verdes de la zon• metropolitana del valle de Méxi

co; prohibici6n del establecimiento y la ampliaci6n <le empr! 

sas contaminantes en la Ciudad de M6xico; ampliaci6n de los 

programas de vigilancia industrial. 

Dentro de la coor<linaci6n intcrinstitucional en ei Di::, 

trito F.ederal, surge el programa de salud, seguridad y sane~ 

miento ambiental en las empresas del Valle de M6xico, dirig! 

do a todos los trabajadoras afiliados al I.M.S.S.; dicho pro 

grama consiste primeramente en un trabajo directo ~11 las cm-

presas, y segundo el establecimiento de Comisiones Mixtas de 

Seguridad e Hig~cnc. En el primer punto se realizan una se

rie de diagn6sticos de las condiciones .1.mbicntalcs, estudios 

específicos, y programas anuales <le trabajo. 

Durante el periodo <le 1989 a 199.l, 998 000 trabajado--
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res se vieron beneficiados por los 5181 diagn6sticos que se 

llevaron a cabo. Tambi6n estudios generales y especificas -

se realizaron en 2303 empresas, sugiri6ndose más de 9113 re

comendaciones t6cnicas con el fin de reducir los problemas -

ambientales y promover la seguridad del trabajador, dando ca 

mo resultado una disminuci6n en las tasas de riesgo pasando 

del 7.42 a 6.22 por ciento. 

Por cuanto hace las áreas naturales protegidas, de las 

que se hablará con mayor detenimiento posteriormente, la 

L.G.E.E.P.A. scfiala que para el establecimiento de reservas 

de la biósfera, será la Secretaria de Desarrollo Social la -

promotora ante las <lcmás Sccreturías, que tengan inr,erencia 

en la materia, para la elaboraci6n de cstuJios que estarán -

bajo su cargo¡ siendo también la misma Secretaría la que pr~ 

pondrá la cclebraci6n de acuerdos de coordinación con los g~ 

bi~rnos de los estados y municipios¡ y convenios con los se~ 

tores pÓblico y privado, En lo referente a los temas que t~ 

carán dichos acuerdos, por ejemplo se encuentran las formas 

de conccrtaci6n con la comunidad, los gr11pos cicnt1ficos y 

académicos, y la coordinaci6n Je las políticas federales con 

las estatales y municipales en la manera en que habrá de ma-

nejarse dicha reserva, 

El 6rgano encargado de la coordinaci6n intcrsccrcta- -

rial, es la Comisi6n Nacional de Ecología, la cual habrá ele 

f STA 
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funcionar además como una instancia para promover la conccr~ 

taci6n entre todos los sectores de la sociedad y el Estado, 

Algunas de las Instituciones, que participan activamen 

te con la conservaci6n cco16gica y trabajan conjuntamente 

con la Secretaria Je Desarrollo Social, bajo el marco legal 

de los artículos 12º y 66° de la L.G.E.E.r.A., son: el Ins

tituto <le Ecolocía, A.C., cuyo objetivo principal es promo-

ver el desarrollo científico y tccnol6gico nacional en el -

área ecol6gica, realizando con mayor énfasis el estudio de -

la problemática del Valle <le M6xico. 

Otro es el Instituto Mexicano de Recursos Renovablcs,

(IMENAR), el cual es una Asociaci6n Civil, dedicada al estu

dio de los recursos naturales bajo un enfoque ecol6gico glo

bal, cxtendlGnJosc sus actividad~~ ~ !as ~reas de la invcsti 

gaci6n, educaci6n y difusi6n. 

También el Instituto Nacional de Investigaciones Fore~ 

tales (S.A.R.U.), colabora con la Secretaria, y el Instituto 

de Biología <le la Univers ida<l Nacional Aut6noma de México; -

la Divisi6n de Ciencias Biol6gicas y de Salud, áreas ecolo-

gía, bot6nica y zoolog1a de la Universidad Aut6noma Metropo

litana; el Departamento del Hombre y del Ambiente de la Uni,

versidad Aut6noma ~lctropolitana en las activida<lcs docentes, 

r de invcstigaci6n. 
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Para el establecimiento de las normas técnicas ecol6gi 

cas que son definidas por la L.G.E.E.P.A. como " ... el con-

junto de reglas científicas o tecnol6gicas emitidas por la -

Secretaría, que establezcan los requisitos, especificaciones, 

condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisi·-~ 

bles que deberán observarse en el desarrollo de actividades 

o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar dese-

quilibrio ecol6gico o dafto al ambiente, .. " (artículo 36); 

las cuales se encuentran contenidas, tanto en los programas 

de control de emisiones, como en los planes de contingencia. 

La Secretaría ha tenido que tomar en consideraci6n diversos 

factores, entre ellos, las características físicas del valle 

de M~xico, como el hechu de quc> <;e encuentra en una cuenca -

lacustre, rodeado por dos cadenas montañosas de origen volc~ 

nico, con características atmosféricas e hidrol6gicas muy 

particulares, Asi tambiEn, por su localizaci6n geográfica, 

la Ciudad de México se ve influenciada, a lo largo del año, 

por diferentes condiciones metcorol6gicas. 

Como un ejemplo de estas condiciones, están las inver

siones térmicas, fen6rnenos de cspccinl relevancia en la con~ 

ccntraci6n de contaminantes. Estas tienen lugar en las pri· 

meras horas del dfa, en donde una masa de aire frío superfi· 
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cial queda atrapada por una masa de aire caliente en las al

turas, acumulándose los contaminantes emitidos en la noche -

anterior y los arrojados por las actividades matutinas de la 

poblaci6n e industrias de la ciudad. Las inversiones t~rmi

cas se registran la mayor parte del afio, <lfindosc con m3yor -

intc11sida<l e11 los mcs~s invcrnalc5, favorccicnJo así la for

maci6n de ozono del que se siguen registrando conccntracio-

ncs muy elevadas. Para estos casos la SEDESOL recurre a la 

aplicaci6n del Plan de Contingencias Ambientales para episo

dios de contaminaci6n atmosf6ricn en la zona Metropolitana -

<le la Ciudad de M6xico. 

El Plan de Contingencias, consiste en la adopci6n de -

medidas de car6ctcr sectorial para abatir los niveles poli-

grosos de contaminaci6n, así como para facilitar la difusi6n 

de la informaci6n oportuna y adecuada para la poblaci6n como 

parte de una situaci6n de emergencia. Los sectores partici

pantes en este programa son: el público, es decir las autori 

dadcs; el privado; el social formado por los sindicatos y 

asociaciones; y la poblaci6n en general. 

Se considera que es posible llegar a una significativa 

re<lucci6n de las emisiones contaminantes; indt1striales y 

vchicularcs, si se contin~a con las acciones que el programa 

establece, pu<li6n<losc llegar incluso a la suspensi6n o <lism! 

nuci6n de todas las actividades contaminantes en el Distrito 



83 

federal y zona conurba<la; teniendo aplicaci6n en cualquier 

•roca del afio. El Plan de Contingencias se ha dividido en 

tres fases dependiendo de la gravedad de la situaci6n ambien 

tal, siendo 6stas las siguientes: 

Fase I. En caso <le que la contaminaci6n sobrepase los 

100 puntos y fluctúe alrededor de los 250 puntos !mecas, en 

gran parte del Distrito Federal y que las condicioncJ atmos

féricas sean desfavorables, se aplicarán las siguientes medi 

das: 

"l. - Se determinará una reducci6n del 30 al 40% pero -

si los niveles se anticipan muy altos, se determi 

nará mayores porcentajes de reducci6n de la acti

vidad industrial. 

2.- Se implantar5n dispositivos específicos para agi

lizar el tr~nsito de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad <le N6xico. 

3.- Se reducirá la circulaci6n de los vehíc11los de en 

tidades gubernamentales, con cxcepci6n de los ser 

vicios básicos. 

Para su mejor identificaci6n, los vehículos R! 

bernamcntalcs tcndr5n una calcomanía de color vi

sible. 

4.- Se suspcnJcr5n las tarc3s <le asfaltado, pintura y 
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reparaci6n de calles. 

Se rccomcndar6 a la poblaci6n que colabore, re

duciendo el uso de ~u vehículo". (19) 

fase 11. Esta se aplica cuando la contaminaci6n fluc-

túa alrededor de los 350 lmecas. Agregándose a las medidas 

<le la Fase anterior, las siguientes: 

"l. - Extensi6n obligatoria, del programa "Hoy no circu-

la" . .. 

2.- Suspcnsi6n de las clases en las escuelas (prccsco-

lar, primaria y secundaria), para evitar la cxpos..!.. 

sici6n de los nifios a la contaminaci6n y reducir -

el movimiento de vehículos. 

3.- Mayor reducción en los niveles de actividad de la 

industria. Los porcentajes y el tipo de indus-

trias que puJicran cesar sus actividades se decidí 

rá dependiendo de las condiciones de los contami--

nantes en cada caso". ( 20) 

Fase III. Cuando la contaminación sea tal, que pudiera 

(19) México. Informe Na~ional de Ambiente (1989-1991), para 
la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio am-
biente y desarrollo. Junio 1992. SEDESOL. p. llZ. 

(20) Ibid. p. ll3. 
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llegar a los 450 Imccas y en conjunci6n con un pron6stico at 

mosférico malo 1 den como resultndo una situaci6n crítica, en 

traría en vigor esta Fase, suspendiéndose las actividades de 

manera semejante a la de un asueto general. 

En caso de que la aplicaci6n <le las 1neJidJs contenidas 

en el Plan de Contingencias, en sus tres fases, no fuera su

ficiente, existe el Programa Je Emergencia para episodios de 

contaminaci6n atmosféric.1. en la :Z.MCM, disefiado p.:ira hacer 

frente radical e inmediatamente a cualquier problema grave 

de contaminación atmosf6ricn formando parte del Sistema Na-

cional de Protccci6n Civil, 6stc progran1;1 es dirigido por el 

(COC), Comité Operativo de Emergencia, el c.st.1 a cargo de la 

plancaci6n y ejccuci6n de acciones de emergencia El COE es -

un mecanismo incrsectorial a cargo de la Secretaría de Gobe~ 

na~iún. 

Para efectos operativos el Plan de Contingencias Am- -

bicntalcs tiene aplicaci6n en las 16 Delegaciones Políticas 

del Distrito FoJcral y en los 17 municipios conurbados del 

Estado de México. 



CAPITULO 3 

ANALISIS EXEGETICO DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 

3.1. Políticas Ecol6gicas 

La palabra política, da unn idea de la actividad que -

realizan las autoridades; poniendo en pr6ctic:t las directri

ces para gobernar a la sociedad en todos los aspectos. El -

maestro Adulfo Jiméncz. P. J;J define corno" ... la serie de ac-

cienes en que se autodefinc el 6rgano de autoridad para pre

servar y restaurar el equilibrio de los c~osistcmas ..• "(21) 

En el caso de la Política Ecol6gica, la Ley General 

del E4ul11Lrio Eco16gico y l~ Pr0tecciAn clel Ambiente no 

ofrece una dcfinici6n concreta de lo que debe entenderse por 

ésta; sin embargo establece los principios que deberán obse! 

varse por parte del Ejecutivo Federal, para efectos de su -

conducci6n, siendo algunos de ellos, primeramente considerar 

a los ecosistemas como un patrimonio de sociedad, resultando 

indispensable para la continuidad de ésta el equilibrio de -

dichos ecosistemas. El hecho <le proteger el cqui librio eco

lógico es una rcsponsabilidn~ compartida, entre autoridades 

y particulares, tomando en considcraci6n tanto las condicio-

(21) Jorge Nuiloz. ~- p. 60. 
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nes presentes como futuras. Tambi6n otorgar a la coordina-

ci6n intersectorial y a la concertnci6n con la sociedad, en~ 

tre estos grupo~ y nrg3nizdcione5~ todo el apoyo necesario 

por 5'.r~·-c·stas medidas indispensables para la eficacia de las 

acciones ecol6gicas. 

Ahora bien, como el marco de referencia de la política 

ambiental, a mediano y a largo plazo, es el ordenamiento eco 

16gico¡ es necesario hablar de éste para comprender la impoE 

tancia que guarda como instrumento de la política ecol6gica. 

La L.G.E,E.P.A. define al ordenamiento ecol6gico como: 

"El proceso de planeaci6n dirigido a evaluar y programar el 

uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el te 

rritorio nacional y las zonas sobre las que la naci6n ejerce 

su soberanía y jur1sdicciún, ~l.ir.1 prc::;crv:!r y rP-~t.aurar el 

equilibrio ecol6gico y proteger el ambiente" (artículo 3°, 

fracci6n XX) , 

Por lo anterior, se deduce que el ordenamiento cco16g_! 

co se encuentra estrechamente vinculado con las actuales po

lÍ ticas de desarrollo urbano, en las que se establecen las -

estrategias de rcordcnamicnto urbano y <lcsccntralizaci6n, 

contemplando la manera de distribuir más convenientemente 

ias actividades productivas en el terirtorio nacional. 



88 

Al respecto la maestra Gabriel• Sánchcz Luna sefiala: -

"Una política es la dcsccntralizaci6n, de tal manera que se 

impulsará la creaci6n de rcgidurías ccol6gicas, a nivel mun! 

cipal, las cuales serdn el mecanismo j11rí<lico-a<lministrativo 

de mayor relevancia, para que en el ámbito regional, gobier

no y sociedad atiendan en forma conjunta los problemas am- -

bientales". (22) 

Por Óltimo y dada la relaci6n que ~uardan entre sí to

dos los instrumentos de la política ecol6gica, es menester -

considerarlos como partes de un todo cuyo objetivo es lograr 

a nivel nacional un desarrollo equilibrado; siendo este con

cepto, un clrnnento de suma importancia en la actual política 

mexicana. 

Los instrumentos de la política ecológica son: 

Planeaci6n ecol6gica 

Ordenamiento ecol6gico 

Criterios ecol6gicos en la promoci6n del desarrollo. 

Regulaci6n ecológica de los asentamientos humanos. 

Evaluaci6n del impacto ambiental. 

Normas técnicas ecol6gicas. 

Medidas de protecci6n de áreas naturales. 

(22) Ibid, p, 77. 



Investigaci6n y educaci6n ecol6gicas. 
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Como se mcncion6 en el punto anterior. la planeaci6n -

ecol6gic3 forma p•rte de los instrumentos de la política ce~ 

16gica. La planeaci6n ecol6gica puede ser entendida, según 

la maestra Gabricla Sánchcz como: 11 
•• • una instituci6n jurí

dica integrada sccturialmcntc con los diversos tipos de pla

nes de desarrollo urbano, de conformidad con la legislaci6n 

mexicana". (23) 

Normativamcntc la plancaci6n cco16gica, se encuentra -

regulada en el articulo 17 de la Ley General d~l ElluiliLrio 

Eco16gico y la Protccci6n al Ambiente al señalarse en éstc,

que: '1En la plancaci6n nacional del desarrollo, será conside 

rada la política ecológica general y el ordenamiento ccológ~ 

ca que se establezcan de coníormi<lall cun ésta ley y las de-

más disposiciones en la materia". 

En los Proyectos de Ordenamiento Ecol6gico del Territo 

río (POET), quedan plasmados algunos planteamientos de ca-

ráctcr regional y programáticos, que surgen durante el proc~ 

(23) !bid. p. 145. 
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so de planeaci6n; los cuales habrán de determinar los usos 

específicos del suelo y las normas para el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. Esto en base a una sc-

ric de análsis, tanto físicos como biol6gicos, do los ccosis 

temas. La informaci6n obtenida de estos, se combina con la 

resultante de estudios socioccon6micos <le lu pobl~ci6n, pnra 

así plantear un desarrollo integral del área de interés. 

La planeaci6n tiende a orientar y corregir aquellos 

procesos del desarrollo económico y social, que afectan la 

estabilidad de los ecosistemas. En el proceso de ordcnamie~ 

to se incluyen las actividades productivas, los asentamicn-

tos humanos, el aprovechamiento y la explotaci6n de los re-

cursos naturales y la creación de áreas naturales protegidas 

cntr~ otTns. 

De una buena planeaci6n ecol6gica, de tipo integral, -

depende el equilibrio que deben guardar, las crecientes acti 

vidades industriales, económicas y turísticas, que tienen l~ 

gar en el Valle de M6xico, con los cada vez menos espacios -

vitales. Tornando en cuenta en dicha planeaci6n, no solamen

te factores como la poblaci6n, las actividades socioecon6mi

cas y su correcta distribuci6n, sino tambi6n aquellos fen6me 

nos no predecibles, como por ejemplo los sismos. 

Como elemento central de la planeaci6n, el ordenamicn-
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to ecol6gico considera dentro de todos los programas de des! 

rrollo, la plancaci6n de proyectos específicos para la expl~ 

taci6n de los recursos naturales: el traslado de industrias 

a aéreas con menor densidad poblacional y en las cuales per

la distancia y nuevas tecnologías no constituyan un peligro 

para la poblaci6n: y la promoci6n del control de la emisi6n 

de contaminantes. 

3.3. Evaluaci6n del Impacto Ambiental 

Las primeras medidas administrativas de car6cter pre-

ventivo, que a nivel mundial se emplearon para proteger el -

medio ambiente, fueron las llamadas ''evaluaciones de impacto 

ambiental". 

La Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la trotec- -

ci6n al Ambiente define, en su artículo 3°, fracci6n XVII, 

al impacto ambi~ntal como: "Modificaci6n del ambiente ocasi~ 

nada por la accj6n del hombre o de la naturaleza". De mane

ra más sencilla puc<lc decirse que el impacto ambiental, "son 

los efectos que se producen a lo que nos rodea y, por evalu! 

ci6n del impacto ambiental, la valoraci6n de dichos efectos" 

(24), según el maestro Adulfo Jiménez Peña. 

(24) IbiE_. p. 145. 
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De lo establecido en el capítulo V, secci6n V, de la -

LGEEPA, se deduce que la evaluaci6n del impacto ambiental, 

es un mecanismo mediante el cual se trata de lograr el obje

to de la política ecol6gica que es la protecci6n al ambiente. 

Es una acci6n a cargo de la autoridad competente, esta ser& 

la SEDESOL, para autorizar la realizaci6n <le las obras y ac

tividades que puedan producir, tanto desequilibrios ecol6gi

cos como rebasar los limites y condiciones establecidas para 

la conservaci6n del equilibrio ecol6gico. 

La evaluaci6n del i1n¡1acto ambiental, ser~ el resultado 

de todos esos estudios realizados para identificar, predeci~ 

interpretar y prevenir las consecuencias que determinadas 

obras o actividades pueden ocasion~r nl medio ambiente. 

En otras palabras se trata de un acto de autoridad por 

medio del cual se valoran las modificaciones que alguna acti 

vidad pueda producir en el ambiente, con la finalidad de pe~ 

rnitir o negar la posibilidad jurídica de su rcalizaci6n. 

En la evaluaci6n o valoraci6n de un proyecto de obra o 

actividad, que deba ser sujeto al procedimiento administrati 

vo correspondiente para el estudio del impacto ambiental, se 

toman en considcraci6n la afcctaci6n y la magnitud de los p~ 

sibles efectos ambientales, tomándose en cuenta tambi6n los 

siguientes aspectos: las características <le la obra o activi 
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dad proyectada, sitio elegido para su desarrollo, insumos r~ 

queridos, apreciaciones socioecon6micas y del medio natural, 

la regulaci6n existente relativa al uso del suelo, identifi

cación de los impactos ambientales, medidas de prevenci6n, y 

la perspectiva del escenario ambiental despu&s dela ejecu

ci6n de la obrn o actividad. 

Esta evaluaci6n se lleva a cabo en base a un documento 

denominado Manifestaci6n del Impacto Ambiental, el cual debe 

ser elaborado por el promovente de la obra o actividad, ya -

sea pública o privada, ante la SEDESOL. 

Normativamcntc se le define como: "El documento median 

te el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto 

ambiental, significativo y potencial que generaría una obra 

o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en cu 

so de que sea ncgativo 11
• (Artículo 3º, fracción XVIII, <le la 

LGEEPA). 

Las manifestaciones de impacto ambiu11tal, so cncucn- -

tran orientadas a cumplir una importante funci6n en el con-

texto de la adaptaci6n institucional, y es la de ser un me-

dio eficaz para solucionar los problemas, sociales que sur-

gen entre los distintos sectores, por ejemplo entre los in-

dustrialcs y los grupos ecologistas, 
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El maestro Adulfo Jim6nez advierte " ... La eficacia 

pr5ctica de las manifestaciones de impacto ambiental depend~ 

rá en gran medida de los procedimientos administrativos en -

que se desenvolverán toda vez que la responsabilidad de revl 

sar los estudios de impacto ambiental depende cxclusivnmcntc 

de las autoridades administrativas". (25) 

En relaci6n al procedimiento administrativo para la 

valuaci6n del impacto ambiental, 6ste se encuentra regulado 

de la siguiente forma: primeramente cuando alguna persona fi 

sica o moral pretenda realizar una obra o activida<l, para la 

cual sea necesaria una autorizaci6n del Gobierno Federal por 

conducto de la SEDESOL, y que a su consideraci6n no cause 

ning6n desequilibrio ccol6gico;antcs de iniciar su obra o ne 

tividad podrá pr1.::::.(;r.tar :l l~ S'RílESOL un informe preventivo;~ 

el cual una vez analizado por esta <lcpendcncin hará del con~ 

cimiento del interesado el resultado del estudio de dicho in 

forme y si es procedente o no la presentación de una mnnifcs 

taci6n de impacto ambiental, dándole a conocer también la 

modalidad conforme a la que deberá de formularse y las nor-

mas técnicas ecol6gicas aplicables en cada caso. 

El informe preventivo deberá contener por lo menos los 

datos generales de quien pretenda realizar la obra o activi-

(25) .!Eii· p. 157. 
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dad; la ubicaci6n y descripci6n general de la obra o activi

dad proyectada, y proporcionar los datos de las sustancias 

o productos que vayan a emplearse en la obra o a obtenerse 

de ésta. 

El artículo 9° del Reglamento de la LGEEPA, establece 

que la manifestaci6n del impacto ambiental podrá tener las -

siguientes modalidades: 

General 

In terme<lia 

Específica 

Cuando la SEDESOL, lo considere necesario, esto es, 

cuando las características de la obra o actividad, represen

ten un impacto ambiental de considerable magnitud, según se 

desprenda la informaci6n vertida en el informe previo, soli

citará la prcscntaci6n de una manifestación del impacto am-

biental en sus· modalidades de intermedia o específica. Los 

requisitos de cada una de las modalidades se encuentran pla~ 

mados en los artículos 10°, 11º y 12° del reglamento antes -

citado. 

En la valoraci6n de todas las manifestaciones de impa~ 

to ambiental se tomarán en cuenta los siguientes puntos: el 

ordenamiento cco16gico, las declaratorias de áreas naturales 

protegidas, las normas técnicas cco16gicas, los criterios --



ecol6gicos para la protecci6n de flora y fauna; y para el 

aprovechamiento de los recursos; y la regulaci6n ecol6gica 

de los asentamientos humanos. 
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La rcsoluci6n que a la cvaluaci6n del impacto ambien-

tal, emita la Secretaría 1 podrá ser en tres sentidos: prime

ro autorizando; segundo autorizando condicionadamente la re~ 

lizaci6n de la obra o actividad; y tercero negando la autori 

zaci6n. 

La SEDESOL tiene la facultad, de que cuan<lo por las e~ 

racterísticas de la obra o actividad~ se requiera un estudio 

más preciso del impacto ambiental, que deba realizar la auto 

ridad, solicitará a otras dependencias la elaboraci6n de un 

dictamen técnico, 

Para efectos de dictar la rcsoluci6n correspondiente;

º bien solicitar la prcsentaci6n de una nueva manifcstaci6n 

de impacto, si así lo estima necesario¡ la Secretaría de 

Desarrollo Social contar5 hasta con cuarenta y cinco días há 

biles, esto en el caso de que sea la manifestaci6n en sumo

dalidad general. 

En el caso de que la manifcstaci6n del impacto ambien

tal, sea en su modalidad intermedia, ln Secretaría tendrá 

sesenta días J1ábilcs: y hasta novontn días hfibiles cuando se 
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trate de uaa manifestaci6n en su modalidad específica, para 

emitir su resoluci6n. Pudi6ndose ampliar dichos t6rminos -

hasta treinta días hábiles, en caso de que la SEDESOL, haya 

solicitado el dictamen técnico, mencionado con anterioridad. 

Por Último y como dentro de .6ste tema, también se en-

cucntran los llamados estudios de riesgo, de los cuales se 

hablará con mayor detenimiento en el siguiente capítulo, 

por ahora únicamente se dirá que en algunos casos, los cua

les, por cierto no menciona la ley; junto con la prescnta-

ci6n de manifestaci6n de impacto ambiental, se hará también 

la del estudio de riesgo de la obra. 

a) Medidas de protecci6n a las áreas naturales. 

Corresponderá a la Federaci6n, a los E!;tados y m:unici-.

pios, el establecimiento de las medidas de protecci6n de 

áreas naturales, las cuales estarán orientadas a la prcscrv~ 

ci6n y rcstauraci6n de los ecosistemas que se consideren re

presentativos o bien que sufran procesos de deterioro o de

gradaci6n. 

Entre algunas de las medidas para la protecci6n de las 

áreas naturales se pueden mencionar las siguientes: la proh! 

bici6n de actividades que pudan alterar los ecosistemas; la 

imposici6n de modalidades sobre la propiedad privada; así co 



mo la regulaci6n del aprovechamiento de aquellos bienes o 

elementos naturales susceptibles de apropiaci6n. 
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Obviamente que dentro de las medidas de prohibici6n, -

se encuentran las de descargar contaminantes en el suelo, 

subsuelo o <l.cp6sitcs de ::tgu:.i; interrumpir o desviar los flu

jos hidráulicos; explotar los recursos para los cuales no h~ 

ya sido dada alguna autorizaci6n. 

b) Arcas naturales protegidas en el D.F. 

El Ajusco y el Cerro de la Estrella, 

En las áreas naturales protegidas, que son de interés 

público, Únicamente se autorizarán los usos y aprovechamien

tos social y nacionalmente necesarios. 

De entre los objetivos que considera el Ejecutivo Fed~ 

ral, para declarar reservas eco16gicas o áreas naturales pr~ 

tegidas, a las zonas de territorio nacional sobre las que la 

naci6n ejerce su soberania y jurisdicci6n, que han quudado -

sujetas al régimen de protecci6n, y en las cuales no hay un 

daño o alteraci6n significativa causada por la actividad hu

mana; se encuentran los siguientes: Preservar los ambientes 

naturales, para asegurar el equilibrio de la continuidad de 

los procesos evolutivos y ecol6gicos¡ salvaguardar la diver

sidad de las especies silvestres especialmente las amenaza--
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das o en peligro de cxtinci6n, proteger centros urbanos, 

vías de comunicaci6n, instalaciones industriales y aprovech~ 

mientes agrícolas: asegurar el aprovechamiento racional de -

los ecosistemas, proporcionando un campo propicio para la i~ 

vcstigaci6n científica y el estudio de su equilibrio; prote

ger las zonas importantes tanto hist6rica y culturalmente o 

de identidad nacional. 

De acuerdo nl articulo 4 de la LGEEPA, se considera-

rin áreas naturales protegidas de jurisdicci6n federal a las 

reservas de la bi6sfcra, reservas especiales de la bi6sfera, 

parques nacionales, monumentos naturales, parques marinos n~ 

cionalcs, áreas de protecci6n de recursos naturales, áreas -

de protecci6n de flora y fauna, y de jurisdiccion local, los 

parques urbanos y zonas sujetas a conscrvaci6n eco16gica. 

Se propiciará, conforme a los acuerdos de conccrtaci6n, 

la participaci6n de todos los habitantes de las zonas que h~ 

yan sido declaradas áreas naturales protegidas, para lograr 

el desarrollo inte~ral de esa comunidad y su ecosistema. 

Los parques nacionales habrán de constituirse en tcrrc 

nos forestales, que serán de uso p6b1ico y en las que se pcE 

mitirán actividades de invcstigaci6n, rccreaci6n, turismo y 

educaci6n ecol6gica. 
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La SEDESOL se encargará de la organizaci6n, conserva-

ci6n, acondicionamiento y vigilancia de los parques naciona

les, así como de promover su debido aprovechaic~to; coordi-

nándosc para tales efectos con otras dependencias e institu

ciones públicas y privaJas no lucrativas. 

Por lo que respecta a las áreas naturales protcgidas,

quc se encuentran dentro del Valle de M6xico, los parques n! 

cionales Cumbres del i\jusco y el Cerro de la Estrella, han -

sido seleccionados para el presente trabajo en virtud de sus 

muy particulares características, Ambos antes de ser decla

rados zonas sujc:as al r6gimcn de pr6tecci6n S!tfricron dafios 

casi devastadores, tanto por la ta la inmoderada como por la 

desorganizada urbanizaci6n, sin embargo desde hace algunos 

años la preocupaci6n de las autoridades y la ciudadanía por 

rc5taurar ~u anccstr~l gran<l~1~ rnmirnz;1 n dar resultado. 

El Parque Nacional Cumbres del Ajusco, fue declarado -

como tal el 23 de septiembre de 1936 por el presidente Láza

ro Cárdenas 1 quien para tal efecto tom6 en considcraci6n di· 

versos aspectos. Por ejemplo señal6 la importancia de la 

conservaci6n forestal, lo cual no iba a ser posible de conti 

nuar prevaleciendo los intereses privados vinculados con la 

propiedad comunal, ejidal y de particulares, que se traducía 

a una excesiva cxplotaci6n de los "elementos forestales". 

lndic6 que protegiendo a la naturaleza de la serranía del 
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Ajusco, se provocarla que la calidad de vida de los habitan

tes de los pequeños pueblos colindantes sufriera importantes 

mejoras, pues de esa forma se estimularía un desarrollo tu-

rístico y a la vez econ6mico, dándose así nuevas fuentes de 

trabajo. 

El presidente Cárdenas mencion6 también, dentro de los 

considerandos del decreto de crcaci6n del parque nacional 

Cumbres del Ajusco, que de acuerdo a una tendencia interna-

cional se pretendía actuar acorde a las "naciones civiliza-

das", que convinieron en señalar y reservar a esta categoría 

de relieves terrestres y bosques sucularcs como parques na-

cionalcs. 

Ya entonces el Jefe del Ejecutivo tenía la idea de la 

importancia que guarda el "mantener el equilibrio climático"; 

aunque dicho equilibrio iba encaminado principalmente al 

abastecimiento de agua potable al Distrito Federal y del Es

tado de Morclos, por la divisi6n de cuencas o hidrogr5ficas, 

que garantizara el incremento en el desarrollo ccon6mico e 

industrial, destacando también la importancia de conservar 

como orgullo nacional 11 cl bello contraste" de esa portentosa 

serranía. 

En rclaci6n al Parque Nacional del Cerro tlc la Estrc-

lla, fu6 también el presidente L&zaro CSrdenas quien decret6 
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1,100 hectáreas del Cerro de la Estrella como Parque Nacio-

nal, de las cuales s6lo quedan 100, incluyendo una amplia z~ 

na arqueol6gica, donde aún existen áreas por escavar. 

Al respecto de su importancia hist6rica se tienen ant~ 

cedentes de que el primer asentamiento poblacional organiza

do es Culhuacán, quo tenía como tributorio o I:tapaL1pa. En 

1430 los culhuas son conquistados por los mexicas, adquirie~ 

do Iztapalapa, con dicha victoria el rango de señorío. El -

Cerro de la Estrella o lluixachtitlan (hogar de huizaches aca

cias) ocupa un lugar relevante en la historia precolombina -

debido a que desde entonce" se efect~ahn ln ceremonia del 

fuego nuevo, cada cincuenta y dos años. 

Durante los siglos XVII y XVIII los indios de Jztapal~ 

pa y Culhuacán atravesaron por un periodo dificil, logrando 

sobrevivir gracias a la incipiente agricultura de maíz y fr~ 

jol; ya que las tierras del Cerro de la Estrella se han ca-

racterizado por su escasa fertilidad, y la extracci6n de pi~ 

dra y tezontle de las cuevas, además de una marcada influen 

cia religiosa que culmina con la construcci6n de la Catedral 

del Señor de la Cuevita. 

En el siglo XIX es utilizado para actividades agrlco-

las, de la industria cxtractiva y caza de animales (aves, ca 

nejos, etc.) 
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En 1925 el presidente municipal de Iztapalapa Tc6filo 

Zedillo manda construir un albergue y kioscos de zacat6n con 

el fin de convertirlo en un centro social y de recreo. Sc-

senta afias dcspu6s )'a ra(! del terremoto de 1985, la atcn-

ci6n de investigadores de la Universidad Aut6noma Metropoli

tana <le Tztapalapa. se ccntr6 en <licl10 cerro en un intento -

por realizar un proyecto que vinculara su práctica cicntífi 

ca y su af5n por servir a la comunidad. 

En la actualidad el parque muestra una serie de altera 

cienes, que son el resultado de una serie de actividades hu

manas que han modificado de manera importante sus condicio-

nes naturales. La degradaci6n es tal que en la parte sur se 

encuentra un basurero y dos campos de futbol, donde se prod~ 

cen tolvaneras, lodazales, así como la cmisi6n constante de 

malos olores por la quema de basura, En la Vd J. le no r::c se 

ubica la zona habitada, que desde que se inici6, con asenta

mientos irregulares ha sido una de las principales causas de 

erosi6n y emisi6n de contaminantes. 

Uno de los principales es el formaldehido, producto n~ 

tural de la oxidación fotoquímica del metano, así como gran 

cantidad de partículas sólidas. La conce11traci6n de dicho -

contaminante, presenta ya un problema grave en este parque,~ 

dadas las condiciones de cvapornci6n y <listribuci6n, e indu! 

triales en los que intervienen hidrocarburos y solventes y -
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su combusti6n incompleta. 

Además en la zona del Cerro de la Estrella se localiza 

una fábtica de tubos de asbesto. El asbesto es una de las -

partículas que más daño provoca a la salud del ser humano al 

ser inhalado. 

En resumen las condiciones en que se encuentran tanto 

el Parque Nacional Cumbres del Ajusco como el Parque Nacio·· 

nal "Cerro de la Ustrella" son muestras claras de que la 

atenci6n fáctica y legislativa a estas áreas naturales prot~ 

gidas ha ~ido insuficiente, cxigicn<l6 Je esta forma mayor -

trabajo a las autoridades y a la sociedad entera. 



C A P I T U L O 4 

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA REGULACION DE 
LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE RIESGO 

Ya que uno de los principios fundamentales para hacer 

frente a los problemas nacionales, en materia de protecci6n 

ambiental, es la intcracci6n del ecosistema natural y la po

blaci6n. Esta ha sido instrumentada en las siguientes acci~ 

nes: mejorar la calidad de la educacion, incorporando los te 

mas ambientales en los programas de estudio y del Sistema 

Educativo Nacional, así como las tareas de protecci6n y fo-

mento de los recursos naturales. 

Algunas de las actividades que promueven la participa

ci6n ciudadana, en la Zona MetropolildnJ. de l:l Ciucfad de Mé

xico, y que van dirigidas a la poblaci6n de las delegaciones 

políticas y municipios conurbados, son los eventos artísti-

cos y deportivos para promover la reforestaci6n; pláticas de 

concientizaci6n para evitar la contaminaci6n del aire, agua 

y suelo; exposiciones, cursos y talleres sobre reciclamiento 

de residuos s6lidos y otros, 

Mediante los Consejos Ecol6gicos de Participaci6n Ciu

dadana, se orienta la participaci6n de los diversos sectores 
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en la ejecuci6n de acciones de protecci6n ambiental; en el 

diseño de políticas ecol6gicas locales; y en general todas 

aquellas tareas que propician la matcriali:aci6n de la co

rresponsabilidad entre sociedad y Estado, 

Para el fortalecimiento de esa participaci6n, se han -

llevado a cabo una serie de convenios entre la SEDESOL y la 

Universidad Nacional Aut6noma de M6xico; el Instituto Poli-

t,cnico Nacional, el Colegio Nacional de Educaci6n Profesio

nal Técnica, el grupo ecologista Sierra Gorda, A.C., la em- -

presa Jugos del Valle, Editorial Vi<l, en.tre otros. 

En cuanto a las actividades consideradas como de ries

go, la participaci6n social juega un importante papel, ya 

que en la regulación de éstas se busca salvaguardar el bie-

nestar de la poblaci6n; dotándola de medios efectivos para -

coadyuvar al correcto actuar de· las autoridades como se verá 

posteriormente. 

4.1. Prevenci6n y medidas de seguridad de las actividades 

consideradas como riesgosas en la Ciudad de México 

La Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protec- -

ci6n al Ambiente establece en su artículo 170, en relaci6n a 

las medidas de seguridad que "Cuando exista riesgo inminente 

de desequilibrio cco16gico o casos <le contamlnaci611 con re--
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percusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, 

o la salud pdblica, la Secretarla como medida de seguridad,

podrá ordenar el decomiso de materiales o sustancias contami 

nantes, la clausura temporal, parcial o total, de las fucn-

tcs contaminantes corrcsponJicntcs, y promover la cjccuci6n 

ante la autoridad competente, en los tfirminos de las leyes 

relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad 

que en dichos ordenamientos se cstablecen' 1
• 

En base a un acuerdo intersccrctarial se determinarán 

las actividades que dcber5n considerarse corno rlesgosas; las 

cuales serán listadas y publicadas en el Diario Oficial de -

la Federaci6n, 

Ahora bien, dentro de 6ste mismo rubro y en relaci6n a 

la autorizaci6n de los usos del suelo para todas esas nego~

ciaciones, industrias o servicios que se t!111,...:w.::n.tTcn dentro -

de la categoría de riesgosas, dicha autorizaci6n se otorgará 

como prevenci6n, tomando en cuenta las condiciones naturales 

de las zonas, esto es topograf[a, climatología, etc6tera; 

los impactos ambientales que estas in<lustrio.s o scrvi.cios p~ 

drían tener sobre la poblaci6n y el ecosistema de que se tr~ 

te; la infraestructura con que cuenta la zona para atender -

cualquier emergencia cco16gica asegurando la permanencia de 

los servicios básicos existentes, y por supuesto la proximi

dad con los centros de poblaci6n previniendo su eKpansi6n y 
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creaci6n de otros asentamientos. 

A este respecto el Programa Nacional de Desarrollo Ur

bano 1990-1994, señala la distancia mínima a la que debe

rán encontrarse los duetos de pctr6lco, zonas industriales y 

de almacenamiento de alto riesgo, serS de SO metros; y desde 

25 hasta 10 metros cuando se trate de zonas industriales y -

de almacenaje, ligeras, medianas y de bajo riesgo. 

En rclaci6n a los usos industriales, este mismo progr_q_ 

ma marca como medida de seguridad que las industrias de alto 

riesgo y contaminaci6n¡ deberán situarse en zonas especial-

mente diseñadas, con una franja perimetral de aislamiento no 

menor de 25 mctrost en la cual no se permitirá ningún tipo -

de desarrollo urbano, excepto para fines forestales, ecol6gl 

ces o de recreación pasiva informal, esto es sin permitir es 

tancias prolongadas o numerosas de yisitantes. 

Cuando los productos, extraídos, transformados o <lis-

tribuidos por esas industrias sean altamente inflamables, e~ 

plosivos y/o t6xicos, se estableccrS como una distancia mínl 

ma, para el establecimiento de esas plantas indt1strialcs, 

1,700 metros de cualquier centro poblacional; 1000 metros de 

una vía de ferrocarril de paso; y 500 metros de una carrete

ra con paso continuo de vehículos, 
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bn el caso de los energ6ticos, los duetos transportad~ 

res de los derivados del petr6leo, recibirán atención espc-

cial si se encuentran cerca a un asentamiento humano, ya que 

deberán ser construidos con tuberías de láminas de acero se

g6n las esp~cificaciones de PEMEX, y con un control extraor

dinario de sus soldaduras de uni6n; además de que no se per

mitirá ning6n tipo de construcci6n particular sobre alguna -

sccci6n o el trayecto com~lcto de éste; ni el tránsito de -

transporte o maquinaria pesada sobre su tendido, o cualquier 

tipo de excavaci6n profunda cerca de la tubería. 

Por lo que hace a las prevenciones en el ámbito labo-

ral, para las actividades industriales y comerciales o bien 

de servicios que se consideren ricsgosas, serán establecidas 

por acuerdo intersecrctarial. En todos los casos de estable 

cimientos en donde se realicen nctividadcs altamente riesgo

sas, la SEDESOL les solicitar& la presentaci6n de programas 

para la prevenci6n de accidentes que pudieran tener como con 

secuencia desequilibrios ecol6gicos, así como la instalaci6n 

de los equipos correspondientes. 

Si las actividades consideradas como de riesgo tiencn

lugar, o va11 a realizarse dentro de la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de M6xico, entonces el Departamento del Distr'to -

Fedeal en conjunci6n con la SEDESOL, la Secretaría de Salud, 

de Energía, del Trabajo y Previsi6n Social llevaran a cabo -
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los programas de prevenci6n. 
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Cabe mencionar, antes de finalizar el tema, que aunque 

no se encuentra debidamente reglamentado el estudio de ries

go del que ya se habl6 en el capítulo corresDondiente a la · 

evaluaci6n del impacto ambiental; éste habrá de presentarse 

cuando la obra o actividad que pretenda realizarse se rcla-

cionc con el manejo de materiales peligrosos, o bien se con

sidera como ricsgosa. 

El Reglamento de la LGEEPA en ma teri¡¡ de Impacto Am- · 

biental precisa en su artículo 3° fracci6n Il, que el estu·· 

dio de riesgo es el: 11 Documcnto mediante el cual se da a co

nocer, : partir Jcl a11Jlisis de las acciones proyectadas pa

ra el desarrollo Ue una obra o actividad, los riesgos que el! 
chas obras o actividades representen para el equilibrio cco-

16gico o el ambiente, así como las medidas técnicas de segu· 

ridnd, preventivas y correctivas, ten<lientcs a evitar, miti

gar, minimizar o controlar los efectos adversos al equili~ 

brio ecol6gico en caso ~e un posible accidente, durante la · 

ejecuci6n u operaci6n normal de la obra o actividad de que · 

se tratc 11
• 
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4.2. La participaci6n social mediante la denuncia popular 

En virtud que la denuncia es un instrumento mediante -

el cual la ciudadanía ejercita un derecho subjetivo, ponien

do en conocimiento del Estado algún acto que causa un perju_!:. 

cio. 

En el terreno del derecho ambiental, la denuncia popu

lar ha permitido que la poblaci6n pueda manifestar ante la 

autoridad su preocupaci6n por las condiciones ambientales 

con que se enfrenta diariamente, y solicitar de ella la rcg~ 

laci6n de aquellas actividades que deterioran su calidad de 

vida. 

Creándose para tal efecto el Sistema Nacional de Aten-

ci6n a la Dc11u11cla Popula1· SuLr·~ Dc~c4ulllLrlo [col6gico o -

Daños al Ambiente, el cual ha rcpcrtado que la mayoría de las 

denuncias que reciben, procedentes del Distrito Federal y z~ 

na conurbada, se refieren principalmente a la contaminaci6n 

del aire generada por fuentes fijas y m6viles. 

En los Últimos tres años, el Sistema ha dado atenci6n 

a m6s de 1088 denuncias de la ZMCM y 484 de la zona conurba

da1 recibiéndose entre estas denuncias de contaminaci6n al -

agua. suelo, flora y faunn, 

La LGEEPA ha instrumentado la denuncia popular de tal 
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forma que cualquier persona podrá denunciar ya sea ante la 

SEDESOL directamente o bien ante las autoridades estatales o 

municipales, los actos que de alguna manera producen un daño 

al ambiente e incluso provocan un desequilibrio cco16gico. 

Como requisitos para darle curso a una denuncia, se en 

cucntran simplemente que el denunciante proporcione su nom-

bre y domicilio, así como los datos indispensables para loca 

lizar la fuente emisora de contaminaci6n. 

El procedimiento que sigue el Sistema Nacional, para -

darle atenci6n a una denuncia es el siguiente: 

Recepci6n y registro de la denuncia; 

- Clasificaci6n de 6sta; 

- Verificación de los hechos denunciados; 

- Acci6n consecuente y respuesta al denunciante. 

Obviamente que la denuncia se dará a conocer a quienes 

se imputen los hechos, o bien a quienes puedan resultar afe~ 

tados por el resultado de la acci6n emprendida; para que en 

su caso presenten toda la informaci6n que les requiera la -

Secretaría, o bien interpongan el recurso de inconformidad 

correspondiente. También se hará del conocimiento de los de 

nunciantcs el curso que haya seguido su denuncia, y a más 

tardar dentro de los trcinto días hábiles, cuales fueron las 

medidas toma<las por la SEDESOL, ~or con<lucto ya bien de las 
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autoridades federales o locales, para darle soluci6n al pro

blema de emisi6n de contaminantes y las acciones para ln res 

tauraci6n del equilibrio ecol6gico, 

Si se observa este putno en el terreno fáctico, podrá 

argumentarse facilmente que poco se ha logrado, tomando en -

cuenta que a6n existen, poT dis~i11tos puntos de la ZMCM, ta

lleres de pintura de autom6viles, en la vía públjca y en me

dio de centros habitacionalcs; así como terrenos baldíos, ca

mellones o parques que siguen siendo utilizados para el dep.é_ 

sito de desechos s6lidos domésticos e industriales; que toda 

vía hay personas que persisten en Sll actitud de lavar sus - -

vehículos desperdiciando agua. Este pensamiento se ve refo!. 

zado al recordar las cifras que maneja el Sistema Nacional -

de Atenci6n a la Denuncia Popular, ya que parecen insignifi

cante~ con~idcrando las dimensiones del Distrito Federal. 

Sin embargo, será únicamente mediante las arduas ta- -

reas de concicntizaci6n, que se logren los avances para que 

estas acciones ciudadanas alg~n día resulten incccsarias; o 

en el peor de los casos, cuando las personas se presenten nn 

te las coordinaciones u oficinas administrativas, lo hagan -

con la seguridad de que sus denuncias ser&n debidamente aten 

didas, en beneficio de todos. 
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4.3, Delitos en Materia Ecol6gica 

La Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protec- -

ci6n al Ambiente, no menciona cuales serán las denominacio-

nes que recibirán dichos actos u omisiones que serán sancio

nados por ella. Como es el caso del C6digo Penal en vigor -

para el Distrito Federal, que establece perfectament que ac

tos de las personas recibirán nombres como: robo, lcsiones,

fraudc, homicidio, etc, 

Sin embargo y a pesar de esta situaci6n, y como <le al

guna manera se trata, para efectos del presente trabajo, de 

reafirmar ese aspecto positivo o formalista de la legisla

ci6n ambiental vigente; se encuentra dentro de éste cuerpo 

noriiiativo la rzgulaci6n por parte de una autoridad, de la 

conducta humana que tiene que ver con su entorno, y que al -

encuadrarse en los supuestos que la ley señala cuenta tam- -

bi6n con una sanci6n. 

Así pues serán considerados como ilícitos, penados con 

prisi6n que va <le tres meses a seis años y multa de 100 a --

10 000 días de salario mínimo vigente; aquellos actos cometí 

dos en contravenci6n de las normas de seguridad y operaci6n 

exigidas en todos los cstablccimicnt0s en que se lleven a e~ 

bo actividades altamente ricsgosas, y cuya rcalizaci6n cause 

daños a la salud póblica o a los ecosistemas. Pudiéndose 
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agravar la sanci6n coactiva, cuando dichas actividades ten-

gan lugar en un centro poblacional. 

Tambi6n se sancionará a quienes hagan un manejo indebi 

do de materiales o residuos peligrosos, ya sea fabricando, -

transportando, comerciando, almacenando estos, y que al ha-

cerlo afecte negativamente en la salud pública o bien en el 

desarrollo normal de los ecosistemas. 

La pena que se impondrá a quienes realicen actos como 

descargar o depositar aguas residuales y desechos en los sue 

los, aguas marinas, ríos, cuencas y Otros dep6sitos co-

rrientes de aguas de jurisdicci6n federal y que con esto pr~ 

vaquen graves daños a la salud pública, flora o fauna; será 

de tres meses a cinco afias de prisi6n, y si esas aguas que -

fueron contaminadas estaban destinadas a abastecer centros -

poblacionales la pena podrá incrementarse hasta tres años 

más, pudi6ndose también imponer una multa al equivalente de 

100 a 10,000 días de salario mínimo vigente en el D.f. 

La descarga de gases, humos o polvos en la atm6sfera; 

así como la gcneraci6n de emisiones de ruido, vibraciones, -

energía térmica o lum~nica, que de alguna forma provoquen un 

desequilibrio ecol6gico y repercuta gravemente en la salud -

pública se encuentra sancionada también con prisión de un -

mes a cinco afias y multa de 100 a 10,000 días <le salario mí-
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nimo vigente en el D.F. 

Es pertinente hacer la menci6n, de que todas estas sa~ 

clones a pesar de ser de carácter penal; ya que cuentan to

das ellas con una constante que es la privación de la liber

tad como medida sancionadora del Estado. No reciben mayor -

atenci6n por parte de la lcgis1aci6n penal vigente, pueo so

lamente un artículo de este cuerpo normativo menciona los ac 

tos a los cuales corresponderá una pena de <los a nueve años 

de prisi6n y multa de 10 a 250.000. mil pesos 

los cuales serán la <lestrucci6n de materias primas, árboles, 

la difusi6n de enfermedades de las plantas o de los animales 

que pongan en peligro la riqueza zool6gica del país y la ce~ 

nomia rural o forc~Ldl, Este tipo renn1, artículo ZS~, se~ 

dari siempre y cuando dichos actas causen perjuicio a la ri

queza o consumo nacionales. 

En relaci6n a las S3nciones de otro tipo, las adminis

trativas, éstas se encuentran contenidas en la LGEEPA y en 

sus diversos reglamentos en materias de impacto ambiental; 

de residuos peligrosos; de contaminaci6n de la atm6sfera; 

del agua; por emisi6n de ruido. Pudiendo darse estas sancio 

nes en las siguientes modalidades: multa, clausura, arresto 

administrativo; revocaci6n o cancelaci6n de las autorizacio

nes para realizar determinadas actividades. 



e o N e L u s I o N E s 

A pesar de que a través de distintos ordenamientos ju

ridicos, como: La Constituci6n Política de los Estados Uni

dos Mexicanos de 1917; Ley Federal de Reforma Agraria de 

1971; Ley Federal de Aguas de 1972; Ley General de Salud de 

1984; Ley General del Equilibrio Ec1l6gico y la Protecci6n -

al Ambiente de 1988; se ha tratado de proteger, prevenir y 

controlar el problema de la contaminaci6n, el contexto legi~ 

lativo ha sido insuficiente para tales prop6sitos. 

El sistema normativo ccol6gico en M6xico, se encuentra 

reservado a dos cuerpos legales, pur lo que h~cc la r~l~-

ci6n medio ambiente y salud, estos son la LGEEPA cuyo objeto 

es la protecci6n al ambiente y la segunda es la Ley General 

de Salud en la que se considera la afectaci6n que pu~de su-

frir la salud humana por cu~stiones ambientales. Es eviden

te que la regulaci6n ambiental con alto contenido técnico, -

se enfrenta al fen6meno de la industrializaci6n e impulso -

al desarrollo de una economía comprometida internacionalmen

te, lo que hace cada vez más difícil su perfeccionamiento en 

el ámbito legal, A este respecto surgen las siguientes con

clusiones: 
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Primera. Los instrumentos jurídico-administrativos 

que se encuentran vigentes en el Distrito Federal, pueden 

considerarse provisionales y aproximativos, toda vez que ac

tuaJmente no es posible contar con datos fidedignos de los -

daños presentes y futuros que pueda ocasionar la contamina-

ci6n al medio ambiente; o bien cuáles puedan ser las reper

cusiones que en la salud humana tenga la cxposici6n prolong~ 

da a diversos contaminantes. 

Segunda. Durante el Óltimo sexe11io se han llevado a -

cabo, en la zona metropolitana <le la Ciudad de M6xico, polí

ticas conservadoras encaminadas al control de la contamina-

ci6n, las cuales darán mejores resultados, si en su aplica-

ci6n se toma en cuenta la sobrestimaci6n de riesgos y una re 

gulaci6n jurídica dinámica, que permita poner en práctica me 

didas muy rigurosas; obviamente apoyadas en evidencias cien· 

tíficas concluyentes y estimaciones econ6micas y sociales. 

Es necesario reconocer que son realmente altos los co~ 

tos requeridos para mejorar la calidad del medio ambiente, -

en las condiciones en que se encuentra actualmente; y aunque 

la preocupaci6n de la presente administraci6n por reducir 

la distancia entre los costos de producci6n, de desecho y 

aseguramiento de una buena calidad de vida para los ciudada

nos, esta siendo apoyada y orientada por los grupos ecologi~ 

tas, aún falta mucho para que se logre el éxito deseado. 
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Actualmente todavía no se tiene una idea clara; inc1.u

so en el ámbito educacional, que viene a ser fundamental en 

el desarrollo de la incipiente cultura ecol6gica mexicana, -

de lo que los programas contra la contaminaci6n deben consti 

tuir, como una soluci6n integral al problema que se causa -

con el Jcsarrollo industriJl 31 medio ambiente. 

Tercera. De entre los problemas más comunes de ejecu

ci6n de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protec

ci6n al Ambiente, se encuentran las di.ficul tades administra

tivas, personal insuficiente, dilaciones jurídicas, etcétera. 

En este sentido y para que la materia ambiental tenga 

un 6ptimo desarrollo jurídico se requiere de un marco regla

mentario y normas técnicas adecuadas y congruentes con las -

condiciones econ6micas, tccno16gicas e inclusive culturales 

del país. Así como la constante expedición de esas normas -

técnicas y criterios eco16gicos, con parámetros más estríe-

tos. 

Cuarta. Como se observ6 en el subtema relativo a los 

delitos en materia ecol6gica, la importancia que a través de 

su historia, le concede el Derecho Penal Mexicano a la des-

trucci6n o alteraci6n de la naturaleza y de los elementos in 

dispensables, para que se conserve un equilibrio en ella y -

en su intcracci6n con el ser humano es mínima. Esto se debe 

a que las acciones que son nocivas para el medio ambiente se 
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encuentran descritas en una ley (L.G.E.E.P.A.), que a prime

ra vista no cuenta con la aplicaci6n diaria que demuestra te 

ner el C6digo Penal, la Ley Federal del Trabajo, el C6digo -

Civil por ejemplo. 

Aunado a lo anterior, la pobre difusi6n que ha tenido 

la evoluci6n de la regulaci6n ambiental en la sociedad mexi

cana, hasta llegar a la actual L.G.E.E.P.A. y su importancia 

en el desarrollo nacional. No así otros aspectos del probe

ma <le contaminaci6n, como son ahora sus consecuencias en la 

salud y en la economía, que cuentan con el apoyo de los me-

dios masivos de comunicaci6n. 

Sin embargo aún persiste la renuencia tradicional a ce 

rrar un negocio que en todo lo demás es legal, excepto por -

el delito "menor" de contaminar el ambiente. Para contra

rrestar esta mentalidad es necesario fomentar en la pobla

ci6n general la siguiente idea, por muy gratas que sean las 

comodidades de la sociedad actual constituyen un sustituto -

mediocre de los placeres de la Naturaleza, y al perder la c~ 

pacidad de recepci6n de estos placeres se pierde una parte -

esencial del espíritu humano. 
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l. Azolvamiento: 

Z. Carcin6gena: 

3. Dcgradaci6n: 

4. Diversar: 

S. Estrat6sfera: 

GLOSARIO 

Obstruir con alguna cosa los conductos de 
aglta. 

Patología. Que produce Cáncer 

Acci6n y efecto de degradar, rebajar 

Hacer diversa una cosa. Distinta natural~ 
za, especie, número, figura. 

Capa atmosférica situada por arriba de la 
troposfera y tropo pausa. 

6. Eutroficaci6n: 

7. Oxidantes: 

8. Pro~ram~tica: 

9. Radiactiva: 

10. Residuo: 

11. Salinizaci6n: 

Introducci6n al medio <le elementos nutri
tivos de fuera que producen contaminaci6n 
en un medio. 

Que oxida. Componente portador de oxíge
no. 

Relativo al programa, <luclarilcl6n Jo lo 
que se piensa hacer en alguna materia. 

Calidad de los cuerpos cuyos átomos se de 
sintcgran cspont5ncamcntc. 

Cualquier material g~11erado en los proce
sos de extracci6n, beneficio, transformn
ci6n, producci6n, consumo, utilizaci6n 1 -

control o tratamiento cuya calidad no per 
mita usarlo nuevamente en el proceso quc
lo genero. 

Aumento de sales minerales al medio por 
aporte biol6gico o depositas minerales. 



12. Scdimcntnci6n: 
Dcp6sito de snlcs mincrnlcs. 

13. Sobresaturaci6n: 
·xccso de nutrientes en un medio que dcg~ 
ncra en contaminacl6n del mismo. 
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