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PROEMIO 

E1 Derecha· Eco16gico es e1 Derecho de1 
futuro. y 1a herramienta que salve a 
1a humanidad .. 
Maestra Mar~a de1 Carmen Carmena Lara 

La ben~vo1a indu1gencia y entusiasta aceptaci6n de mis mae~ 

tras de 1a Unidad de Posgrado en Derecho de 1a Facu1tad de 

Derecho de 1a Universidad Naciona1 Aut6noma de México. pa-

ra e.1 tema "APLICACION DEL DERECHO ECOLOGICO AL ESTADO DE 

SONORA. 1972-1992''• como Tesis Doctoral. 

Desde e1 año de 1971, iniciamos el estudio de la Contamina-

ci6n Ambiental. que cu1min6 con la publicaci6n del 1ibro in 

titu1ado ''LA CONTAMINACION AMBIENTAL'', por la Universidad -

de Sonora. 

El tema ecol6gico ha formado parte esencial en nuestra vida 

profesiona1 y con ese motivo tuvimos el honor de fundar la 

cátedra de Derecho Ecol6gico en la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Sonora, en el año de 1978. 

En 1a práctica de estos conocimientos, desempeñamos labores 

en la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente. SSA, des

de fundaci6n y posteriormente en el Instituto de Energía 

Nuc1ear. 

Por estas razones, quisimos continuar nuestra investigaci6n 

sobre la aplicaci6n de1 Derecho Ecol6gico a nuestro Estado 

de Sonora, este ha sido uno de los más poderosos est~mulos 

que nos han excitado a no omitir medio alguno que dependie-
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de nuestros esfuerzos. para arribar a tan anhe1adn meta. 

decir. 1a cu1minaci6n del Doctorado en Derecho. 

Merece menci6n de honor mi Directora de Tesis. Maestra Ma

ria del Carmen Carmona Lar~. por su estimu1o. sabios y opo_!:, 

tunos consejos que nos guiaron hasta la consumaci6n de esta 

investigaci6n. 

Mis maestros y compañeros del Doctorado en Derecho •. que hO.!!.. 

nuestro humilde trabajo con elocuentes testimonios de·

aprobaci6n, muy superiores por cierto, a su ~ntrinseco 

lor y mérito real, mi agradecimiento. 

Esta Tesis Doctoral, consta de Parte T&cnica Y·· Pa2:t:~ Jurí.d.,!. 

ca.en primer t&rmino nos referiremos nl sig~iente coritenido 

LIBRO PRIMERO PARTE TECNICA: 

En el Capitulo I, versa sobre el Desierto de Sonora, hábi-

tat único en e1 mundo, su de1imitaci6n geográfica, as! como 

los Recursos aprovechab1es de1 Desierto de Sonora, en é1 se 

destacan 1os principa1es recursos bi6ticos de las zonas ár.i. 

das como e1 zacate salado y e1 mezquite, como posible so1~ 

ci6n a 1a hambruna mundial, se señala tombien la Biodivers~ 

dad de 1as Zonas Aridas y Conclusiones. 

En e1 Capítu1o II, se desarrolla e1 tema del agua en el Es-

tado de Sonora, d~stribuci6n. importancia y unidades hi-

dro16gicas, así como los diversos usos del agua; generaci6n 
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de aguas residua1es; se estudia e1 ecosistema del Alto Gol-

fo ~e California y sus hábitats costeros. la actividad pes

quera y el imPacto ambiental de 1as pesquerías; desarrollo 

turístico versus ecología; conclusiones. 

En ·el Capítulo III. denominado Ambiente y Frontera. se ·pre

sentan los principales problemas de la franja fronteriza -

del Estado de Sonora; sustancias t6xicas en aguas residua-

les; el cruce transfronterizo de residuos t6xicos y mate--

rias peligrosas; el problema de 1a basura. la contaminaci6n 

de suelos; el problema de las maquiladoras y conclusiones. 

LIBRO SEGUNDO. PARTE JURIDICA: 

En el libro segundo Parte Jurídica. en el Capítulo I. trat~ 

mos el desarrollo hist6rico del Derecho Eco16gico Mexicano; 

su origen constituciona1; aspectos mundia1es que propician_• 

ese desarro11o; 1os factores po1íticos que desarro11aron 1a 

Legis1aci6n Ambienta1; Leyes Ambienta1es y su 1iteratUra; ~ 

Conc1usiones. 

En e1 Capí~u1o Ir. se trota de 1as Reformas·y Adiciones--~ 

Constituciona1es; 1os post~1ados.de1 Derecho Eco1~gico y -

Conc1usiones. 

En e1 Capítu1o III. se estud~a e1 Derecho Eco16gico Mexica

Vigente: e1 contenido de 1a L~y Genera1 de1 Equi1ibrio -
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Eco16gico; marco descriptivo. marco conceptua1 y concurren

cia; así como los diversos Reg1omentos; jerarquía de 1a No.!:, 

ma Técnica Ecol6gicn; e1 Derecho Eco16gico y 1os hechos so-

cia1es; conclusiones. 

En el Capítulo IV, tratamos el concepto y posturas acerca -

del Derecho Ecol6gico; los autores que niegan la autonomía 

y aún la existencia del Derecho Eco16gico; autores que nie

gan autonomía científica o esca disciplina; juristus que -

otorgan autonomía científica denominándola Derecho Ambien-

ta1; juristas que niegan autonomla al Derecho Eco16gico co~ 

siderándolo como una categoría conceptual; autores que rec~ 

cernos y publicitamos el Derecho Eco16gico como ciencia, --

otorgándole categorio como una rama aut6noma del derecho; -

como materia transdisciplinnria. interdisciplinaria y sist~ 

matizaci6n; conc1usioncs. 

En e1 Capitulo v. se trata del aspecto científico del Dere

cho Ecol6gico; los conceptos aportados por el autor para la 

creaci6n del Derecho Ecol6gico Mexicano; el Derecho Ecol6gi 

ciencia; autonomía del derecho; características del 

Derecho Ecológico; objeto; el hombre y su relaci6n con la -

naturaleza; la autoridad; el derecho; el método; el Derecho 

Ecol6gico frente a la distit1ci6n de Derecho P~blico Y Dere

cho Privado; el Derecho Ecológico y las Normas Hora1es; el 

Derecho Ecológico y los Usos Sociales; el Derecho Ecol6gico 
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y 1as Normas Re1igiosas; Te1eo1og~a. Onto1ogia. Axio1ogia y 

Justificaci6n de1 Derecho Eco16gic·o; diversas denominacio--

nes y conc1usiones. 

En ei Cap!tu1o VI, tratamos el tema de Derecho Comparado --

por 1os juristas: Ram6n Martín Mateo. Ra61 Brafies.• Henrique 

Meier, Lucio Cabrera, Jorge E. Martinoli y María del· Carmen 

Carmena Lara y Conclusiones. 

En el Capítulo VII. se analiza e1 sistema de concurrencias 

el Derecho Mexicano; entre Federaci6n, Entidades Federa-

tivas y Municipios; ¿ se justifica la concurrencia ?; sist~ 

ma de competencia en el Derecho Ambiental Argentino; atrib.Y_ 

ciones de las Entidades Federativas y conclusiones. 

En el Capítulo VIII, el tema a tratar es el Derecho Eco16g~ 

el Estado de Sonora; principios constitucionales que 

1o fundamentan; la Ley Número 217. del Equilibrio Eco16gico 

y la Protecci6n al Ambiente para el Estado de Sonora; conc.!!. 

rrencia: Federaci6n. Estado de Sonora y sus Municipios; 

Sonora. un federalismo sui-géneris; descripci6n de la Ley -

Número 217; su análisis comparativo la Ley General del 

Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente y sus Re--

g1amentos; falta de reglamentación para el establecimiento 

de basureros en el Estado de Sonora; conclusiones. 

Se concluye citas. bibliografía. hemerograf~a e ~ndice 

onomástico. 
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De acuerdo los principios más fieles e íntimas convic--

ciones, hemos expuesto nuestra investigaci6n: '' LA APLICA--

CION DEL DERECHO ECOLOGICO AL ESTADO DE SONORA. 1972-1992'', 

pretendiendo presentar en forma diáfana, tanto la problemá

tica como las posibles soluciones, cuidando ante todo, que 

se guarde la perfecta uniformidad y continuidad 16gica, cum 

pliendo los requisitos de honestidad intelectual, formali--

dad y objetividad. 

En nuestra Tesis de Licenciatura en Derecho, intitulada: 

''EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL'', presentada en 

el año de 1971. lo Universidad de Sonora, plasmamos 

pensamientos que por romanticismo hoy evocamos: 

''A las personas que leyeran la presenta tesis. rogam6sle 

tengan la bondad de discu1par 1os defectos de esta produc--

ci6n. que nuestro amor propio alcanza a ocultarnos. 

la pureza de nuestra intenci6n y 1a ardiente vo1untad con -

que hemos decidido presentar este trabajo a su considera--

ción con el más sincero deseo de tratar de hacer una humil

de aportaci6n al campo del derecho •••• vaya pues. con el d~ 

seo de que 11egue a prestar un servicio a la juventud estu

diosa de nuestra patria''. 

Lic. José David García Saavedra 

Maestro de Tiempo Completo 

Departamento de Derecho. Universidad de Sonora 
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LIBRO PRIMERO - PARTE TECNICA 

CAPITULO I 

MARCO ECOLOGICO 

1.- EL DESIERTO DE SONORA. HABITAT UNICO EN EL MUNDO. 

SU DELIMITACION GEOGRAFICA. 

Delimitar el desierto sonorense es de vital importancia de.!!_ 

de el punto de vista eco16gico. pues permite reconocer 

gran heterogeneidad en cuanto a tipos de asociaciones 

getales y una diversidad de factores ecol6gicos determinan

tes de 1a biodiversidad de sus especies en términos de su 

distribuci6n y abundancia. 

La constituci6n fitogeográfica de la flora del desierto peI, 

mite _reconocer las características así como las diferencias 

genéticas en las poblaciones de la misma especie. (Shreve & 

Wiggins.1964)(1)señala que las especies vegetales desérti--

cas del suroeste de Arizona. E.U.A. presentan caracter!sti

de resistencia a las heladas y sequías. mientras que -

las especies de Sinaloa presentan caracter~sticas de resis

tencia a 1a sequía. 

E1 Desierto de Sonora abarca una superficie de 300 mil Km2. 

y tiene una flora de más 2.soo especies (Shreve) (2). 

tin aspecto importante del reconocimiento de limites difere~ 

tes del Desierto Sonorense es que preci~amente dentro de -

los limites de las comunidades transicionales en e1 Estado 

(ma~orra1es arborescentes y alto-espinosos) ejerce un m.!!_ 

yor impacto por las actividades ganaderas y de explotaci6n 

forestal del mezquite. 
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Para estab1ecer 1os 1{mites de1 Desierto Sonorense se util~ 

2an e1 índice de aridez. 1a medida de 1a precipitaci6n to--

ta1 anua1 y 1as temperaturas medias anua1es. 

RECURSOS APROVECHABLES EN EL DESIERTO. 

A.- Recursos aprovechables de 1as zon8s áridas de Sonora. 

La re1evancia econ6mica que tiene 1a explotaci6n de 1a joj2 

ba, la candelilla, la lechuguilla y muchas otras p1antas 

silvestres. 

Richard Felger (3), sefiala:''El más seco y tambi6n el otrora 

más rico epicentro de vida en el Desierto de Sonora, gira -

alrededor del delta del río Colorado, el cual es aón llama-

do río Rojo por los viejos indios seris. 

Los meandros del delta del Colorado que alimentaban las --

cambiantes arboledas de álamos y sauces que llegaban 

dir hasta 90 pies. las ahora perdidas poblaciones de 200 

400 especies de p1antas humeda1es. 

Los Cucap&s (tribus seris) desarrollaron cosecha tras cos~ 

cha. 1a tierra rica en nutrientes producto de las aveni

das de1 río Colorado. Virtua1mente sin heladas. la cstaci6n 

de cultivo no tenía fin. aunque 1a trinidad origina1 maíz.

frijol y calabaza requería las estaciones más caluro~as. No 

es so~prendente pues. que cuando en el siglo XVII los intr~ 

ductores de la.agricultura como Fray Eusebio Kino. trajeron 

el trigo- un cultivo de invierno a nuestro mundo- éste fue

se sumamente apreciado''. 
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B.- BREVE ANTECEDENTE HISTORICO 

'' En nuestra regi6n fueron cu1t~vados: maíz. frijo1 thpari, 

ca1abaza, e1 mijo comestib1e y otras variedades que existís 

ron más a11á del valle de Snn Luis Río Colorado, Sonora. -

antes de llegar al pueblo, desde los paredones ricos en f6-

siles1 se puede ver hacia Baja California. Allí verán maria 

mas con zacate snlndo grande (Distichlis palmcri) y mós ---

allá, la resequedad, el calor, lodo agrietado que exeien 

de a 100 millas a través del delta muerto. Sin fotos viejas, 

peri6dicos 1 historia oral y especímenes de herbario, 

hubiera sabido la gloria que alli existi6. 

De permitir los Estados Unidos el paso del caudal de agua -

.del río Colorado tal como lo e~tablecia el acuerdo bi1aterol 

entre Estados Unidos y M~xico en el afio de 1974. ''tal vez,-

1a totooba. 1as caguamos, el cabezón y los caracoles pelág~ 

cos púrpura. puedan de nuevo cabalgar la marea hacia 1as 1~ 

gunas verdes en el delta del rlo Co1orado'' (4). 

Richard Fe1gcr (5). sefiala: '' Busqu~ por el mundo nuevos -

cultivos a1imenticios tolerantes a la sa1. Aún antes de sa

lir hacia 1os estéri1es. áridos, secos, calurosos y sa1ndos 

desiertos de1 mundo, dije que 1as mejores nuevos especies -

de cultivos para terrenos secos y especies hal6fitas, se C.!L 

contraban precisamente en el Desierto de Sonora.Ah! el zaca 

te salado es siempre más verde que en cua1quier otro lugar''. 
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C.- PRINCIPALES RECURSOS BIOTICOS. 

1.- EL ZACATE SALADO UNO DE LOS REGALOS MAS GRANDES 

DE SONORA PARA LA HUMANIDAD 

Richard Fe1ger, considerado como uno de 1os más grandes -

científicos de la humanidad afirm~: ''Después de pasar 1os 

mejores años de mi vida investigando los nuevos cu1tivos -

alimenticios adoptados a1 desierto. todavía no conozco nada 

mejor que e1 zacate salado grande y el mezquite. 

De aproximadamente 140 especies de pasto nativas del De--

sierto de Sonora, s61o dos son totalmente endémicas ( 

encuentran en ninguna otra parte), de dicho desierto. Una 

de éstas es el zacatc salado grande, Distichlis palmeri, un 

zacate salado conocido solamente en el delta del Colorado y 

en pequeñas marismas a la orilla de1 Go1fo de Ca1ifornia. -

Aunque las poblaciones rea1mente grandes estaban únicamente 

en el delta. El grano es similor al trigo en tamaño y cual.!. 

dades nutricionales. pero 1as plantas son comp1etamente di

ferentes. 

El zacate salado grande crece sobre agua salada. agua muy -

pobre para e1 trigo y cultivos normales. Las investigacio

nes pioneras sobre hal6fitas (6). ( plantas que viven en t.!!_ 

rrenos donde abundan las sales ) del laboratorio de invest.!_ 

gaciones ambieritales ERL por sus siglas en ing1és ). han 

mostrado que el zacate salado grande prospera aún con riego 

de agua de mar. Gn~camente''. 
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La invest1gaci6n actual propuesta por el Dr. Edward Glenn -

del ERL. (7) está dirigida a descubrir los secretos de la -

alta producci6n de grano. Este zacate salado podría 

de los más grandes regalos para la humanidad. 

Los cucapás recogían el grano en hileras amontonadas 

rastrillo al final de la primavera. lo tostaban y lo molían 

transformándolo en harina; la última cosecha fué en la pri

mera mitad del siglo XX antes de que las presas más grandes 

río arriba extinguieran el delta. 

La construcci6n de la presa Hoover realizada en 1947 ubica

da en la frontera entre los Estados de Nevada y Arizona 

una cortina de 221 metros de altura, forma el Lago Mead que 

proporciona el riego a unas 400 mil hectáreas en los Estados 

Unidos. es la que ha ocasionado e1 calor. la resequedad. el 

1odo agrietado que aproximadamente se extiende a más de 200 

kil6metros cuadrados. (8) 

A pesar de las limitaciones del caudal ribereño que ha su-

frido México. al no entregarse agua de 1a misma calidad que 

se usa río arriba y que el agua salada que se entregaba 

México un volumen inferior a lo pactado en un acuer-

do bilateral. aún as~ hay algunos roda1es que resisten has

ta 1a fecha. sin embargo. las poblaciones de este zacate SQ 

norense único en el mundo y único en la de1ta del río Colo

rado. están disminuyendo rápidamente. sin que las universi

dades de Sonora (CICTUS). ni Baja California hagan algo. 
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Los naturales ~e1 1ugar usaron· como recurso alimentario más 

de 450 de 1as 2500 especies de plantas que exist~an en.el -

Desier't.o de Sonora,. Asimismo• les proveía de medicina herb,E. 

laria. 

R~chard Felger, nos dice: '' Entre estas plantas he buscado

nuevos cultivos alimenticios. Estas son plantas que alguna

vez fueron lo suficientemente abundantes como para ser co-

sechadas,. en forma silvestre,. por el entonces pequeño núme

ro de personas que vivían ah!''. 

2.- LA HARINA DE MEZQUITE COMO SOLUCION 

A LA HAMBRUNA MUNDIAL 

Desde los tiempos antiguos,. los pobladores del Desierto de

Sonora. dependían del mezquite como alimento,. albergue,. 

dicina y un conjunto de usos prácticos y artísticos. El mez.. 

quite fue, el comGn denominador de 1a gente que vivía en e~ 

celentes casas de pueblo. con una rica tradici6n agrícola;

y también, entre 1os cazadores n6madas que se movían como -

el viento, con escasas pertenencias. Las vainas (péchitas)

eron cosechadas desde c1 principio del verano hasta el oto

fio, así como la resina ''que llora'' el mézquite llamada''ch6-

cata''• utilizada para fines curativos. 

La harina hecha de 1a pulpa de las vainas de1 mezquite es -

du1ce, rica en carbohidratos, las hay en una gran variedad-



- 7 -

de sabores.algunas tienen un sabor a manzana mientras otros 

de sabor amargo. hay también variaci6n en rendimientos. 

Las semillas. comparables a1 frijol soya. son ricas en pro

teínas. duras y numerosas. La cáscara fibrosa y la correosa 

piel que cubre la semilla. digeribles. pero proveen 

fibra dietética. cuando se muelen junto con la pulpa y las 

semillas. La dulce pulpa (o''carne'') contiene complejos 

bohidratos. La harina resultante es alta en fibra. proteína 

y fibra compleja. Gary Nabhan (9) y sus colaboradores han -

demostrado que incluir harina de mezquite en la dieta. pue

de ser un importante preventivo de la diabetes en los adul

tos. 

Estas características han llevado a Richard Felger a decir: 

''De todas 1as p1antas de nuestra desértica regi6n y del mu~ 

do. ninguna parece ofrecer tantas espectativas como el mez

quite. Miembros del género prosopis. los mezquites incluyen 

a media docena de especies en América del Norte y a dos do

cenas en América del Sur. Estas leguminosas fijadoras de n~ 

tr6geno. son nuestro verdadero tesoro. 

E1 mismo Fe1ger afirma: ''El gran ''nuevo'' cultivo del siglo 

XX fué el frijol soya. Yo predigo que el nuevo cultivo. pa-

el siglo XXI será el mezquite. Cualquier nuevo cultivo. 

tiene la capacidad de modificar el status-qua econ6mico y 

geopolítico" (10). Estas razones científicas nos hacen abr~ 

gar nuevas esperanzas. 
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3.- L~ PLANTACION DEL MEZQUITE EN ZONAS ARIDAS 

Proporiemos como tesis e1 cultivo masivo del mezquite como

una posible soluci6n para remediar la hambruna mundial. 

Todavia es tiempo de que en los''cinturones de miseria'' que

circundan el globo. puedan sembrarse grandes cantidades de

mezquite y en el momento en que estas plantas fueran lo 

ficientemente abundantes para ser cosechadas. en forma sil

vestre darían alimentaci6n a millones de personas. 

Proponemos que la harina de mezquite debe ser introducida 

la cocina mundial igual que el frijol soya. Obviamente.

la harina de mezquite requiere una presentaci6n atractiva.

taneo en el precio como por sus propiedades nutricionales. 

Por lo que se requiere se industrialice 1a harina de mez-

quite. convirtiéndo1a en un alimento al alcance de las cll!,. 

aes popu1ares. por lo que. seria adecuado que instituciones 

como la FAO diera las directrices generales para que en 1os 

pueblos problemas de hambruna y desertificaci6n pudie-

ran p1antar y en su oportunidad elaborar la harina del mez~ 

quite. 

4.- LAS BONDADES DEL MEZQUITE 

La tribu seri ha utilizado el mezquite como"a1imento a tra

vés de su historia. fué base para su subsistencia. Del 
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quite extraen pintura de color negro que utilizan en las a~ 

tesanías que elaboran. De la raíz fabrican cuerdas para la 

caza de tortugas; también usan la madera del mezquite para 

fabricar las quillas de las pangas (embarcaciones naúticas) 

y los curvos para la construcci6n de barcos pesqueros. (11) 

Los yaquis. utilizan el mezquite desde el punto de vista me 

dicinal y en la etapa de floraci6n la aprovechan para la 

producci6n de miel. Asimismo, los yaquis. utilizan el 

quite en la construcci6n de viviendas, muebles y cercos. 

Los mayos le dan el mismo uso que los yaquis, lo que cambia 

que lo consideran como un símbolo espiritual; la dureza 

de la madera, representa ln fortaleza espiritual y forma -

parte de su diario vivir. ya que. e1 mézquite proporciona -

otros beneficios difíciles de cuantificar. como el forraje 

para el ganado en épocas críticas. y el refugio y sostén de 

la fauna silvestre y es un magnífico estabilizador de suelo 

PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS DEL MEZQUITE EN SONORA 

PRODUCTO VOLUMEN (M3) PORCENTAJE 

Carb6n 294.378 .. 2 93.69 

Leña en Raja 13.436 .. 2 4 .. 27 

Postes para cerca 4,682.0 1 .. 48 

Madera rollo 1,361.0 0.43 

Brazuelo 150 .. 0 o.os 

Curvo para barco 476.5 0.15 

TOTAL: 314.483 .. 9 100.00 
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5.-LA INCONSCIENCIA DE CONVERTIR EL MEZQUITE 

EN CARBON PARA EXPORT~~ION. 

Gilberto So1ís Garza y Carmen Mo1ina Ma1donado (12).señalan 

1as causas por 1as que se han destruido 1as grandes planta

ciones de mezquite que existían en el Estado de Sonora. 

Textualmente dicen:" La producci6n de carb6n vegetal se in~ 

ci6 como una actividad secundaria. propiciada por los perm~ 

de desmontes concedidos a la tribu yaqui con fines agr.!. 

colas. Esta actividad se ha extendido a todo el Estado. con 

el pretexto de establecer praderas de zacate buffcl. por e~ 

ta raz6n que hace un análisis de la e~portaci6n del mez-

quite de 1970 a 1985. encontrando q11e la producci6n med~a -

anual de carb6n en la d~cada de 1970 fue de 2 mil toneladas. 

posteriormente. a partir de 1982 1a producci6n incremen-

tó considerab1emente. En 1os ú1timos 5 años la producci6n -

media anual se ha estab1ecido en 20 mil toneladas. ta1 como 

se ha establecido en recientes estudios elaborados por 1a 

UNISON. consignan que para producir una tonelada de carbón 

vegetal son necesarios de 3 a 4 metros cúbicos de madera. -

Para producir un metro cúbico de madera son necesarios de 3 

a 4 árboles de mézquite de 30 Cms. de diámetro a la altura-

de1 cuello de_la raíz. por lo tanto considera que anual-

mente se cortan 800.000 mil árboles de esta planta''.(13)

Pretextos no han faltado. se dice por ejemplo: que por --
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ser una actividad redituab1e para 1a producci6n ganadera.

se extend~eron permisos para e1 desmonte. sin embargo. 1a 

intenci6n era 1a de producir carb6n para exportaci6n a 1os 

Estados Unidos. 

Muchas &reas fueron devastadas aún a sabiendas de que esos 

terrenos no eran aptos para 1a producci6n forrajera. al de.§. 

.tru~r al mezquite se quit6 un estabi1izador de sue1os. par

lo tanto. 1os terrenos áridos de por si. se quedaron sin CJ!. 

bierta vegetal acelerando el proceso de destrucci6n tanto -

vegetal como animal, ya que e1 mézquite es considerado como 

e1 mejor modificador de1 entorno tan hostil de los ecosist~ 

mas áridos-

D.- LA DESTRUCCION MASIVA DE LA VEGETACION NATIVA 

Dona1d Johnson (14)Maestro de la Universidad de Sonora.mani 

fiesta que es indiscutib1e 1a destrucci6n masiva de 1a veg~ 

taci6n naCíva por 1a siembra dei zacate buffe1 ( Cenchrus -

ci1iaris).•'introducido de Sudáfrica y sembrado por primera-

Sonora en e1 año de 1958. Ha tenido y continuará te-

niendo un impacto negativo sobre e1 medio ambiente. E1 des

monte de cientos de mi1es de heccáreas destruye direccamen-

ce 1a vegetaci6n primitiva. miencras 1a a1ta reproducci6n y 

agresividad del zacate buffe1 propicia 1a ínvasibn y esta-

b1ecímiento en áreas no sembradas''· 
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El Desierto de Sonora se extiende hasta el vecino Estado de 

Arizona.''donde e1 servicio de conservaci6n de sue1os de los 

Estados Unidos, en particular tienen un programa n futuro -

para introducir y distribuir especies africanas como 1os z~ 

cates buffel y bromo rojo. Estas especies nfricanus elimi--

nen nuestras especies nativas.reduciendo ante nuestros ojos 

la diversidad biol6gica, no obstante. tenemos agencias del

gobierno (de Est~~os Unidos) trabajando a su máximo paro h~ 

cer de nuestro región una triste imitación de Africa''.(15) 

En Sonora la producción del carbón vegetal. tal como lo he

mos señalado anteriormente, fué propiciada por los permisos 

de desmontes concedidos a la tribu ynqui con fines agríco--

1as. de tal suerte. que ésta actividad secundaria de aprov$_ 

char 1os árbo1es derribados. para hacerlos carb6n con vi!:,. 

ti6 en el principa1 negocio de l.os tal..amontes. iniciando 

una demencia1 actividad destructora de los bosques. 

E.- OTROS CULTIVOS EN LA AGRICULTURA DE NUESTRO DESIERTO. 

Hay ~tras cu1tivos en la agricu1tura de nuestro desierto:

semi11as de p1antas desérticas efímeras altamente nutriti

vas y resistentes. ricas en proteínas, por ejemplo.Amaran

thus, Lesquer~11a. Mentzel.ia y Plantago, cultivos que pue

den madurar en una sola temporada, y en ocasiones d~ seis

ª ocho semanas. Pueden prepararse vinos y bebidas exquisi-
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tas de ciereas especies de cactus col.umnares _ 

''En ninguna otra parte del. mundo hay alguna fruta que 

compare con 1a perfecci6n de una pitayo agria. jugosa y -

du1ce pero ácida. dura y firme. al. igual que un mangostán

perfecto. Y 1a lista continúa. E1 proceso para e1 desarro

llo requiere de visi6n y apoyo econ6mico constante. pero a 

la l.arga es re1ativamente barato y remunerativo''. As! es -

como se expreso el brillante científico Richard Fel.ger.{16) 

La filosofía para programar los nuevos ct1l.tivos 0 adecuados 

a nuestro ambiente, es escoger un cultivo que encaje en el.-

medio ambiente en lugar dú cambiar el medio ambiente para -

que encaje un cultivo.El mundo cuenta con unas cuantas gra-

mineas(erigo. arroz. maíz y cebada). legumbres (frijol soya 

y frijol. común)• y una sol.anácen(pa.pa) de manera que tene-

mos m&s de 3 docenas de las mejores aspee.Les para nuevos --

cul.tiv,os al.imenticios •pre e isamente en el Desierto de Sonora. 

; 

F.- SOLUCIONES: 

1.-LA PLANTACION MASIVA DEL MEZQUITE PARA EVITAR 

LA DESERTIFICACION DEL PLANETA 

La idea de proponer cu1tivo mundial del.. mezqui'C.e para --

evitar e1 avance de la desertificación, es en virtud de que 

nosotros. los que vivimos en un Estado desértico. sabemos -

por experiencia propia que una de l.as formas de combatir l.a 

aridez de la tierra es p1antando árboles de mezquite,ya que 
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no requieren ~gua. son fijadores de1 nitr6geno. y a su a1r~ 

dedor propician 1a creaci6n de un área verde. evitando 1a 

erosi6n de sue1os y propiciando una disminuci6n de1 calor 

en e1 medio ambiente. ya que. por 1a evaporizaci6n del agua 

que 1os mezquites hacen subir de los mantos acuíferos. 

Se han realizado estudios en los que se considera con caras_ 

teristicas desérticas alrededor de1 72 por ciento de la su

perficie de1 Estado de Sonora. (17) para COTECOCA el 74.2 -

_por ciento del Estado de Sonora es considerada como una 

superficie desértica (18). 

Hemos vivido en un Estado desértico donde falta el agua y -

el clima es muy extremoso. las temperaturas de verano alean. 

zan hasta 48 grados centígrados en la ciudad de Hermosillo. 

y hasta 56 grados centigra~os en el Desierto de Altar. Por 

1o que la natura1eza iot6 a estas áridas tierras de grandes 

extensiones de mezquite, ahora bien, los cultivos de mczqu~ 

te se adaptan perfectamente a las regiones secas y calicn--

tes, secas y frías, quizú el Único requisito, es que el el..!._ 

ma no sea demasiado húmedo. 

Hay otros cultivos en la agricultura de nuestro desierto: -

las plantaciones datileras como la de San Francisco de las

Cachoras en San Luis Río Colorado, Sonora; los cultivos si.1.. 

veatres de jojoba, la soya silvestre y principalmente el -

mezquite que tiene ln prop~edad de fijar el nitr6geno, así-

estos cu1tivos pueden plantarse todas las zonas áridas. 
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G.-LA BIODIVERSIDAD DEL DESIERTO 

1.-EL DESIERTO SONORENSE PUEDE CONSIDERARSE UN LUGAR 

PRIVILEGIADO POR LA DIVERSIDAD DE ESPECIES NATIVAS 

Dichas p1antas poseen un bajo contenido de ~iomasa pero a1-

to de energia debido a 1a captaci6n y acumulaci6n de alta -

intensidad de energía so1ar en sus hojas.frutos y semi11as. 

Esta biodiversidad de especies nativas que son utilizadas -

alimento. medicina. forraje. artesania. ornamento.etc. 

Dichas p1antns se han desarro1lndo dentro del proceso de -

evoluci6n. algunas con propiedades Únicas. utilizadas 

materia prima en la confecci6n de aceites. resinas y gomas. 

2.-PLANTAS ALIMENTICIAS Y PLANTAS CON INTERES MEDICINAL 

Semilla Fruto Prote~na 

Mezquite Semilla Fruto 34 - 39 

Card6n Semilla Fruto 22.6 

Frijol Tépari Semilla 23 32 

Amaranto Semi11a 16 17 

Palo Fierro Semilla FrUto 

Fuente: Una Aridez engañadora. Felger Richard (19). 

Las especies comestibles de la flora del Desierto Sonorense 

fueron ut~lizados por los pueb1os indigenas de laa zonas. 
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3.- EL PALOFIERRO ESPECIE ENDEMICA 

DEL ESTADO DE SONORA 

El. pal.o fierro (01neya Tesota). esta especie pertenece a 1a 

fami1ia de 1as 1eguminosas. en edad adu1ta puede al.canzar -

hasta 10 metros de ·al.tura• generalmente se l.es e·ncuentra en 

l.as márgenes de l.os r~os. en mesetas areniscas y en l.a fal.

da de la sierra, por l.o que, el. pal.o fierro se le encuentra 

distribuido desde el nivel. del. mar hasta ~os 700 metros so

bre el nivel. del. 

Las semil.las del palo fierro secas y maduras sirven de ali

mento no s6l.o a l.os grupos nativos sino a l.os rancheros del. 

lugar; la madera es muy apreciado porque sirve de materia -

prima para construir figuras de artesanía. estu industria -

es de tal magnitud, que en el Municipio de Hermosill.o, se -

encuentran más de 300 talleres. en c1 pob1ado Migue1 Alemán 

(Cn1lc 12). se encuentran apr6ximadamente 100 talleres y en 

Bahía de Kino. Sonora. más de la mitad de la poblaci6n 

dedica a elaborar esas artesanías. 

El problema estriba que e1 árbol de polo fierro es de --

lento crecimiento y ocasiones crece en forma de arbusto. 

Aunado a hsto. existe una tala inmoderada.tanto por los ar-

tesanos que utilizan 1a madera seca y los productores de 

carb6n vegetal que utilizan el árbol verde. ambos grupos P.2. 

peligro la existencia misma del palo fierro. 
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CONCLUSIONES DE LA PARTE TECNICA 

LIBRO PRIMERO - CAPITULO I 

1.- El Desierto de Sonora. abarca una superficie de 300 mil 

ki16metros cuadrados y tiene 

cies. que permiten reconocer 

flora de más 2.soo espe--

gran heterogeneidad en ---

cuanto a tipos de asociaciones vegetales y una diversidad -

de factores eco16gicos determinantes de la biodiversidad de 

especies, en términos de su distribuci6n y abundancia. 

2.- Los recursos aprovechables de las zonas áridas que tie-

re1evancia ccon6mica, son: la jojoba, candelilla, lech~ 

guilla. frijol tépari, amaranto, mezquite y palafierro. 

3.- De permitir los Estados Unidos el paso del caudal de 

agua del Ria Colorado, tal como lo establecía el Acuerdo Bi 

lateral de 1974, ''tal vez, ln totoaba, las caguamas golfi-

nas, el cabez6n y los caracoles pelágicos púrpura. puedan -

de nuevo cabalgar la marea hacia las lagunas verdes en el -

delta del Ria Colorado''. 

4.- El zacate salado (distichlis palmcri), es uno de los r~ 

galos más grandes de Sonora, para la humanidad; el zacate -

salado, produce un grano que es similar al trigo en tamaño 

y cua1idades nutriciona1es, el zacate salado grande prospe

ra aún con riego de agua de mar, únicamente. 

5.- Desde los tiempos antiguos, los pob1adorcs de1 Desierto 

de Sonora, dependían de1 mezquite (género prosopís), como -
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a1imento. al.be~gue. medicina y un conjunto de usos prácti--

cos -y artísticos .. 

6 .- Se ·precide que el. nuevo cul.tivo para el sigl.o XXI. será 

el. mezquite. como fue el frijol. soya en el sigl.o XX. porque 

de todas las pl.antas de nuestra desértica regi6n y del. mun-

do. ninguna parece ofrecer tantas espectativas. como el. mez_ 

quite .. 

7.- Proponemos. que l.a harina de mezquite sea introducida -

en l.a ~ocina mundial. igual. que el. frijol. soya. co~o una po

sibl.e so1uci6n para remediar la hambruna mundial. por l.o 

que se propone. un cultivo masivo mundial. del. mezquite .. 

B.- La inconsciencia de convertir el. mezquite en carb6n pa

ra l.a exportaci6n. ha tra~do como consecuencia. l.a aridez -

del. suel.o sonorense. 

9.- Para producir una tone1ada de carb6n veget~1. son nece

sarios de 3 a 4 metros cúbicos de madera; para producir 

metro c6bico de madera. son necesarios de 3 a 4 árbo1es de 

mezquite de 30 cms. de diámetro a 1a a1tura de1 cue11o de -

1a raíz; anua1mente se cortan 800 mi1 mezquites. 

10.- E1 palofierro (o1neya tesota) es endémica y pertenece 

a 1a fami1ia de 1as 1eguminosas. en edad adu1ta puede a1ca.!!. 

zar ltasta 10 metros de altura. sus semi1las sirven de a1i--

mento humano y animal. su madera es apreciada en 1a artesa-

nía 1ocal; a1 igual que e1 mezquite. son fijadores de1 ni--

tr6geno. propiciando 1a creaci6n de una área verde. 



- 19 -

LIBRO PRIMERO - PARTE TECNICA 

CAPITULO II 

EL AGUA EN EL ESTADO DE SONORA. 

A.- DISTRIBUCION DEL AGUA SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE 

E1 agua. en su estado puro, es una sustancia 1íquida en un 

rango de temperatura de O a 100 grados centígrados a1 nive1 

de1 mar. Su mo1écu1a está formada por 2 átomos de hidr6geno 

unidos a 1 átomo de oxígeno. 

E1 agua como parte del ambiente humano se puede encontrar -

principalmente en cuatro formas:1).-Dep6sitos subterráneos; 

2).- Masas superficiales de agua du1cc: 3).-Aguas Marítimas; 

4).- Vapor en la atm6sfera. Son b6sicamente las fuentes de

nbastecimiento de agua, con las características siguientes: 

1).- Dep6sitos subterráneos: las aguas de los mantos acuíf~ 

ros subterráneos provienen de manantiales naturales, pozos

y galerías filtrantes, aumentadas con aguas provenientes de 

otras fuentes como las esparcidas sobre 1a superficie de1 -

terreno colector. 

La a1iruentaci6n de las aguas subterráneas se produce por in 

fi1traci6n de 1as aberturas de1 sue1o y pueden emerger a 1a 

superficie a trav~s de 1os manantia1es. 

Se puede considerar que el agua subterránea solo constituye 

dep6sito natura1 tcmpora1. Casi toda e1 agua subterránea 

está en movimiento y f1uye forma constante aunque 1enta. 

en direcci6n de corrientes u otros cuerpos acuíferos super-
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ficia1es. 

Los dep6sitos subterráneos a1macenan mucho más agua de 1a -

que pOdrian contener 1os dep6sitos superficia1es.Sin embar

go. 1a humanidad cada vez requiere mayores cantidades de -

agua, en general. es mucho más difÍci1 y costoso 1oca1izar. 

estudiar y eva1uar. así como desarro11ar y administrar 1os 

dep6sitos subterráneos que 1os superficia1es. 

2).- Masas superficia1es de agua du1ce.- Las aguas superfi

cia1es provienen básicamente de corriente~. escurrimientos 

que bajan de 1a sierra (montaña), formando arroyos y r~os;

tambi~n proceden de 1os manontia1es. ojos de agua. veneros; 

y en ambos casos 

ci6n y presas. 

forman lagos. lagunas. diques de cante.!!.. 

3).- Agua de mar.- Es 1a que se encuentra en todos 1os oc~.!!. 

nos y en 1os cuerpos de agua continenta1 cuya concentraci6n 

en sa1es es de bastante consideraci6n. 

4).- E1 agua como vapor 1n atm6sfera.- Es 1a que se ob--

tiene como agua de 11uvia. aunque raramente se considera -

como fuente inmediata de abastecimientos 1ocalcs,con excep

ci6n de regiones áridas y semiáridas donde se a1macena para 

abstecimientos individuales reducidos o comerciales grandes. 

De esta agua, apr6ximadamente una tercera parte fluye nucv~ 

mente al oc~~no por los cauces fluviales superficiales, --

mientras que el resto es absorbido por el suelo o se evapo

ra. De 1~ anterior. se concluye que solo hay dos fuentes --
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principa1es de abastecimiento de agua a disposici6n de1 ho.m. 

bre; 1as aguas superficia1es. que comprenden ríos. lagos. -

lagunas y sistemas hidráulicos que permiten captar y rete-

ner e1 agua en 1as presas y·en 1os represas 1a proveniente

de pozos y manantiales. 

B.- IMPORTANCIA BIOLOGI~A DEL AGUA 

''E1 agua. aunque se 1e conoce como e1 solvente universal.so-

1o disuelve cantidades muy pequeñas de sustancias metálicas. 

Las sustancias fácilmente solubles en agua. son aquellas 

que son capaces de formar puentes de hidr6geno (metanol. 

urea, amoníaco. entre otros). O que tienen gran capacidad -

de ionizaci6n (cloruro de sodio, sulfato de cobre). Las ma

cromoléculas (proteínas, carbohidratos) no se consideran S.2_ 

1ub1es en e1 agua; sin embargo. estas sustancias se encuen-

tran en estado de suspensi6n 1os organismos vivos. De e§_ 

ta forma. e1 agua sirve como transporte de todas las susta.!!.. 

cías que los seres vivos requieren para nutrici6n. ade--

más de ser e1 medio en e1 que se 11evan a cabo todas las -

reacciones bioquímicas del metabolismo. 

Debido a su alta capacidad caloríca. el agua conserva cons

tante la temperatura de los organismos vivos. en lo que ta!!!_ 

bien influye el alto calor de voporizaci6n ya que por medio 

de 1a exudaci6n se elimina e1 cn1or. 
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Las propiedade.s físicas de1 agua re1acionadas con energía -

ca1or!fica. permite poc~s f1uctuaciones de temperatura en -

1a sup.erficie terrestre• ya que 1as masas de agua de 1os m.!!_ 

res y 1os oc~anos absorben ca1or de1 so1 dur~nte e1 día y -

lo liberan durante 1a noche. sin que experimenten un cambio 

considerable de temperatura. 

Esto demuestra la importancia del agua en 1a naturaleza y -

lo indispensable que es paro la existencia de la vida. 

C.- UNIDADES HIDROLOGICAS EN EL ESTADO DE SONORA 

Las unidades hidro16gicas más grandes del Estado de Sonora. 

se dividen en dos zonas: Una llamada ''Sierra" y otra denom~ 

nada "Costera". La mayor cantidad de agua en c.1 E_stado pro-

viene de las captaciones de agua que se hacen en 1a sierra. 

mediante 1as presas. 

La red hidrol6gica drena hacia el Go1fo de California a tr.!!_ 

vés de ocho cuencas principales. De ellas. el Río Yaqui dr.!!_ 

na el 53 % y e1 Río Mayo el 34% del tota1. la mitad sur de1 

Estado es una área claramente identificada por los escurri

mientos superficiales continentales. recibe tres vaces más 

precipitaci6n que ln mitad norte y como consecuencia 16gica 

presenta temperaturas más templadas. 

Sonora tiene 14 presas con una capacidad de almacenaje de -

8.672.7 millones de metros cúbicos y una superficie de 44.-
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152 hectáreas. Cinco de e11as constituyen e1 95% de 1a su-

perfic~e tota1 y e1 98% de 1a capacidad tota1 de almacena-

miento. Estas son: Ado1fo Ru~z Cortines (Mocúzari). Lázaro 

Cárdenas. (Angostura), Alvaro Obreg6n (Oviáchic), Plutarco 

E1ías Calles (Novillo) y Abelardo L- Rodríguez. Estas se -

encuentran localizadas en los Municipios de Alamas, Nacoza

ri, Cajeme, San Pedro de la Cueva y Hermosillo. 

Además, el Estado de Sonora, contará con el agua provenien

te del Canal Fuerte-Mayo que traerá agua de la presa Huites 

ubicada en el Estado de Sinaloa, la que al entrar opera-

ci6n nos pondrá en la posibilidad de sumar 35 mil hectáreas 

de tierra fértil a la frontera agrícola del Estado (20). 

Por otra parte, a esto se suma la concreci6n materia1 de 1a 

primera etapa del acu~ducLo Río Yaqui-Guaymas-Empalme. 1os

Alisos en Noga1es y la zonn de capcaci6n de Sabinito 

Alamas. como acciones que fundamentan el abasto para 

doméstico y el futuro industrial y turístico del Estado. 

En e1 Estado se ha creado el programa estatal de agua pota

ble (PROAGUA). que se conjugan con los beneficios que ofre

ce el programa agua limpia. instituido a nive1 nacional. -

porque no basta que el agua 1legue a los hogares sino que -

esa agua debe ser agua limpia. agua potable. 

En Sonoro. se ha incrementado de un 54% a 91% el volúmen 

de aguas destinadas al consumo humano que reciben tratamien. 

to. Lo anterior. se afirma en el primer informe de gobierno 
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de 1992. así como que existe un constante monitoreo en red 

de distribución y tomas domici1iarias. comp1ementadas con -

aná1i&is peri6dico de calidad físico-químico-bacterio16gico. 

Las acciones en agua potab1e y a1cantari11ado se verán fa-

vorecidas con 1a nueva 1ey. que dispone 1a descentralizo--

ci6n de1 servicio hacia 1os municipios y considera 1a part~ 

cipaci6n de la iniciativa privada. 

O.- EL LITORAL SONORENSE 

Tiene una extensi6n de 1.250 ki16metros aproximadamente e -

integra a treinta y dos cuerpos de agua marina que constit~ 

yen las bahías. esteros y lagunas costeras supcrfi-

cie de 66.000 mil hectáreas. en las Que se integran once -

municipios .. 

E.- DIVERSOS USOS DEL AGUA 

1 .. - USO AGRICOLA DEL AGUA 

E1 vo1umen de extracci6n total del ag~a en Sonora para este 

uso es de 6.759.B millones de metros cúbicos aproximadamcn

te.e1 principa1 uso de1 agua en Sonora corresponde al sector 

ngr~cola a1 que se destina el 97% del total de las extrac-

cioncs. de 1os once distritos de desarrollo rural se repor

ta una eficiencia media de conducci6n del 72%. el resto se

infi1tra o se descarga al mar. 
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En e1 sur de1 Estado tres son 1as m&s importantes zonas de 

riego: Va11e de1 Yaqui. Va11e de1 Mayo y Colonias Yaqui. 

que utilizan casi e1 60% de1 agua de riego. 

2.- USO URBANO DEL AGUA 

En lo que corresponde a 1os usos urbanos. los vo1umenes de 

abastecimiento son de 195 millones de metros cúbicos. con -

los que se cubre e1 89.6% del servicio a la pob1aci6n. 

Las principales demandas del vital liquido para este 

encuentran en Hermosillo (70.3 mm3 ). Ciudad Obreg6n (44.7-

mm3). Nogales (20.0 mm3). Agua Prieta (15.8 mm3). Navojoa -

(14.6 mm3). Sun Luis Río Colorado (14.2 mm3). Guaymas (14.0 

mm3). del total del agua para uso urbano. el 71% es para 

doméstico. el 16.5% es para uso industrial.el 7.14% para 

comercial y el 5.36% para usos municipa1es. 

3.- USO MINERO DEL AGUA 

La demanda de agua para uso minero en e1 Estado de Sonora. 

1989 ascendi6 a 1a cantidad de 56.650 mi11ones de m3. E1 

desarro11o de 1a actividad minera 

y ancho de1 Estado. 

ubica a todo 1o 1a.rgo 

El consumo complementaría de agua para usos de este tipo se 

distribuye en casi todas 1as regiones serranas de1 Estado.-
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La industria ~inera en Sonora. cuenta con 2.103 estab1eci-

mientos en 65 de 1os 70 municipios que tiene el Estado. el 

benef~cio de minerales se efect6a en 39 plazas que se loca

lizan en Cananea.'Nacozari. Alamos. La Colorada. Aconchi. -

Agua Prieta, Arivechi. Arizpe, Baviácora. Caborca. Cucurpe, 

Divisaderos, Hermosi11o, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Pi-

tiquito, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, Suaqui 

Grande, Soyopa e Imuris. 

4.- EL USO DEL AGUA PARA LA INDUSTRIA 

Las principales ciudades de la entidad donde se presenta la 

mayor actividad en la industria alimentaria son: Hermosillo, 

Ciudad Obreg6n, Navojoa, Magdalena, Agua Prieta y Urea, que 

tienen consumo de agua en la industria de alimentos. (3.533 

mm3). lácteos (2.991 mm3) y la metalurgia (855 mm3).El res-

to de las actividades industriales utiliza volámenes infe--

riores a 790 mm3 anuales. 

5.- EL USO DEL AGUA EN EL SECTOR PECUARIO 

El Estado de Sonora. eminentemente ganadero y su produc-

ci6n pecuaria _además de abastecer al prop~o Estado. 

ge a la exportaci6n. por esta raz6n.es que se destinan 43.8 

millones para el abastecimiento de ganado bovino. caballar. 
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porcino. también en menor esca1a la cría de ganado caprino 

y ovino. as~_como un ~esarro11o austancia1~en avicu1tura. 

6.-EL USO DEL AGUA PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

E1 uso de agu~ para genera~i6n de energía e1éctrica en e1 -

Estado de S~nora. inc1uye e1 agua du1ce de 1as presas Mocú

zari. Angos~ura. Oviáchic. E1 Novi11o. 

Se uti1izan 1as aguas marinas en Guaymas y en Puerto ,Liber

tad. 

F.- GENERACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

L&s aguas residua1es urbanas se generan básicamente en cin

·ca municipios que ag1omeran e1 61% de 1a pob1ac16n tota1 de 

Sonora. con más de 100.000 mil habitantes cada y son: -

Hermosi11o. Ciudad Obreg6n. Guaymas. Navojoa y San Luis Río 

Colorado. no se inc1uyen las poblaciones de Nogales. porque 

las descargas de aguas residuales van a dar a Nogales. Ari

zona; y en el caso de Agua Prieta. es la receptora de las -

aguas residuales de Douglas. Arizona. 

Por lo que. en conjunto las primeras poblaciones aportan 11, 

223,400 Kg./año. Otros catorce municipios con poblaciones -

menores de 100 mil aportan un gasto de nguas residuales de 

1,693.43 L/s y carga orgánica de 4,294,888 Kg/año. 
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E1 1itora1 son~rense cuenta con una extensi6n de 1.200 ki1~ 

metro·s e integ~-8 a on-ce. ni.u~i.CiPi~s ... Cuenta· con treinta y·--

dos cuerpos de agua'·' m~-~:±;.:·a~'·.q~·~ ... c~-~stituyen esteros. 1agunas

costeras y bahí.as cOn -~~a ;-~U:-~e:rf¡cie de 66 :ooo· hect&reas. 

G.- EL ECOSISTEMA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA 

"La regi6n zoogeogr&fica de 1a parte a1ta de1 Mar de Cort~s 

comprende desde 1a desembocadura de1 río Colorado hasta 

línea imaginaria que va desde la bahía San Francisquito en 

Baja California hasta la punta sur de la Isla del Tibur6n.

En esta regi6n. de aproximadamente 300 Km de largo. 125 Km. 

de ancho y menos de 200 m de prorundidnd, encontramos dos -

de las zonas de mayor significancin bio16gica, eco16gica y 

econ6mica del go1fo: 1a regi6n de 1as Grandes Is1as y 1a 

zona de 1a desembocadura de1 río Colorado. 

Otras zonas. tanto costeras como adyacentes. que cnracteri-

1a regi6n del Alto Go1fo. incluyen en 1as Costas de -

Sonora a la Bahía de Adair; la regi6n de humeda1es del río 

Co1orado. incluyendo la ciénega de Santa Clara; el gran De

sierto de A1tar; el escudo volcánico del Pinacatc; la Bahía 

e islas San ~orge; el desemboque del río de la Conccpc~6n y 

e1 canal de1 Infiernillo. Por el lado de Baja California e~ 

contrnmos a 1as rocas Consag. 1as bahías de San Luis Gonzú-
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ga y de 1os Ange1es. y e1 Canal d~ Ba11enas. entre 1os pun

tos más importantes. 

Por 1a ubicaci6n geográfica de1 extremo norte de1 golfo. el 

ambiente físico. tanto de1 medio marino del terrestre. 

está influenciado por las condiciones áridas del desierto -

sonorense en el que está inmerso. Todo el Alto Golfo de Ca

lifornia se encuentra rodeado por dos de las subdivisiones-

más áridas de dicho desierto: la rcgi6n del bajo río Colo-

redo y la regi6n del Golfo Central (Brown. 1982). Esta ubi-

caci6n causa que la mayor parte de la zona presente un cli

ma continental. produciendo grandes fluctuaciones en la tcm 

peratura muy marcadas entre invierno y verano (Alvarez-Bo--

rrego 1975). Esta situaci6n acentúa de manera drástica -

en 1a regi6n del delta del r!o Colorado. donde con regis--

tros de hasta 59.5 grados centígrados (temperatura tomada)

en julio de 1958. por lo cual puede considerarse 1~der cn-

tre las zonas de temperaturas máximas en el g1obo terráqueo. 

Aunado a las condiciones climáticas extremas de la regi6n.-

1as condiciones oceanográficas son de igual forma fluctuan-

tes. derivadas principalmente por lo 

la acci6n combinada entre los 

de la regi6n y 

y los patrones de cir-

cu1aci6n. El fondo del Alto Golfo de California está const.:!_ 

tu!do por extensas planicies arenosas derivadas de 1a depo

sici6n de sedimentos provenientes del río Colorado. las cu~ 

les en extremo norte quedan al descub.ierto por la acci6n 
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de 1as mareas ~emidiurnas. que alcanzan amplitudes hasta de 

10 metros. La planicie incrementa su pendiente hacia el 

princi
0

palmente sobre l.a costa de baja California• hasta foL, 

mar una profunda cuenca entre la isla Angel de la Guarda y 

Bahía de los Angeles. mejor conocida como Canal de Ballenas. 

Otros rasgos geo16gicos.oceanográficos o hidrol6gicos de la 

regi6n promueven que sea ~ste un sistema muy dinámico. El -

transporte de sedimentos ha sido util.izado como un excelen

te indicador natural paro el estudio de los patrones de ciL.. 

cu1ac~6n de las masas de agua. 

Varios autores han reconocido. mediante imagenes de satéli

te y verificaciones en cruceros, que las aguas de la regi6n 

forman una gran celda ais1ada que genera un movimiento cir

cu1ar con una corriente superficia1. moviéndose en sentido 

contrario a 1a corríente de Londo. 

H.- HABITATS COSTEROS 

La-zona de1 A1to Go1fo es diversa en h;bitats costeros pro

ducidos esencia1mente por 1as diferencias entre 1a costa de 

Baja Ca1ifornia. donde existe una mayor extensi6n de costa 

rocosa. y 1a costa de Sonora, donde dominan las p1ayas are-

nosas con a1gµnas zonas rocosas y pequefios esteros. princi

pa1mentc en toda la porci6n sur. 



- 31 -

El ambiente bio16gico del Alto Golfo se podría considerar 

como uno de 1os más diversos y mejor conocidos de todo e1 

golfo. Diversas expediciones científicas por mar y tierra 

han contribuido sustancialmente al conocimiento bio16gico. 

especialmente en la regi6n de 1as grandes islas y la parte 

norte de1 Alto Golfo. 

Las comunidades de plantas y animales habitantes del Alto -

Golfo están íntimamente ligadas al tipo de sustrato dispon~ 

ble. Así. en los fondos arenosos-limosos de la mayor parte 

de la costa sonorense. el delta del r~o Colorado y zonas de 

bajos adyacentes; y en la secci6n norte de la costa de Baja 

California. se encuentran una variedad de especies de molu~ 

cos y crustáceos. En cambio las zonas rocosas se tornan VCL 

daderos refugios para una variada biodiversidad. tanto de -

especies de invertebrados como de vertebrados. especia1men

te peces parecidos a pequeños arrecifes de cora1. Existen -

además. importantes zonas de pastos marinos cercana a1 de1-

ta que proveen de sustratos y detritus para un importante -

número de especies anima1es. 

Considerando e1 aporte del agua du1ce, sedimentos. y sus 

condiciones de turbidez, poca profundidad. zona de bajos y 

1os cana1es formados por las is1as Montague. Pelicano y Go

r~. 1a zona de la desembocadura del r!o Colorado y su 

adyacente hasta los primeros 10 metros se considera como un 

gran estuario. 
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Antes de que 1~s Estados Unidos unilateralmente redujera el 

caudal del agua del Río Colorado a México: antes de que los 

Estado$ Unidos provocaran la salinizaci6n del Río Colorado. 

éste arrastraba s6lidos sedimentables tan ricos en nutrien-

tes que a esas condiciones. la parte norte del Alto Golfo 

la regi6n del delta del Colorado y las adyacentes 

convirtieron en un excelente refugio y un 6ptimo hábitat 

considerada como una regi6n de elevada productividad y de 

especial valor para zona de desove y crianza de al menos 

22 familias de peces. 11 de crustáceos y 10 de moluscos de 

importancia comercial. así como de anidaci6n. descanso y 

alimentaci6n de varias aves y mamíferos marinos. _ocurriendo 

estos procesos más intensamente en 1a regi6n de1 de1ta de1-

R!o Co1orado donde sobresa1en 1asfi.s1as Montague. Gore y 

Pe1!cano. 

En genera1. 1a diversidad bio16gica de1 A1to Go1fo compren

de importante n6mero de especies de invertebrados en 1as 

rocosas. La fauna de peces inc1uye a más de 250 espe

cies. varias endémicas (originarias de ese 1ugar) o s61o ,--

confinadas n esta zona. 

Las aves marítimas. tanto residentes como migratorias. es -

diversa. contándose aproximadamente 100 especies de las cu.!!. 

1es algunas p~seen allí su sitio de anidaci6n. ta1 es e1 C,!!. 

de los pelícanos cafés. gaviotas. go1ondrinas de mar. y 

el águila pescadora entre otras. 
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En esta parte norte de1 Mar de Cortés se han registrado por 

1o menos 8 especies de mamíferos marinos. de 1os cua1es 

rías poseen pob1aciones permanentes en 1a regi6n. ejem~1os7 

Una de e11as. 1a vaquita o marsopa de1 Golfo de California. 

Pboc.oena sinus representa una especie endémica. posiblemen

te confinada s61o a 1a regi6n de1 A1to Go1fo. 1a cua1 repr~ 

senta e1 área de distribuci6n más reducida de cualquier ce

táceo marino. por e11o se 1e considern como una de 1as esp~ 

cíes de mamífero marino más raro y menos conocida en e1 mun 

do con una pob1aci6n probable de menos de 200 individuos. 

Otro grupo de vertebrados considerados como vivo ejemplo de 

1o singular de esta regi6n. es 1a fnmilin de peces conocida 

como curvinas o berrugatos de 1a cua1 varias especies son -

originarias de1 go1fo. como 1a totoaba. 1a curvina go1fina-

y e1 chane. 

La totaba (totoaba macdona1di). es quizá 1a especie endémi

más representativa de1 ecosistema de1 A1to Go1fo por e1 

extenso estudio y aprovechamiento de1 que ha sido objeto 

desde fina1es de1 sig1o pasado. La totoaba es una especie -

de pez anádromo migratorio confinado únicamente a1 Go1fo de 

Ca1ifornia. 1a cua1 durante 1a primavera forma cardúmenes -

de reproductores que uti1izan 1as aguas someras y producti

vas de 1a desembocadura de1 río Co1orado como zonas de des~ 

ve y crianza de juveni1es. mismos que a1 parecer retornan a 
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aguas más pro~undas principa1mente sobre 1a costa de Baja -

Ca1ifornia. 

Este Conocimiento ea importante a1 momento de entender como 

dicho ecosistema se autosostiene o se recup~ra de 1as pre

siones ambienta1es derivadas de cambios c1imáticos o f1uc--

tuaciones en 1a cantidad o ca1idad de agua du1ce o sa1ada;-

1a cantidad y ca1idad de 1os s61idos sedimentab1es acarrea

dos por e1 r:l.o Co1orado. 

Lo intenci6n de mostrar estos ecosistemas.es en raz6n de -

demostrar 1o fr&gi1 y comp1ejo de 1os mismos, por 1o que. -

cua1~uier modificaci6n natura1 o provocada pone en pe1igro-

1a existencia de1 mismo. (21) 

I.- LOS PROBLEMAS DEL AGUA EN EL ESTADO. BREVE DIAGNOSTICO. 

1.-LA SALINIDAD DEL RIO COLORADO Y EL IMPACTO 

AMBIENTAL EN EL MAR DE CORTES 

E1 investigador.Arturo GonzA1ez Casi11as (22). de 1a UABC.

Seüa1a: " Que en e1 periodo 1930-1950. los agricu1tores -

norteameric~nos desvían 1as aguas de1 río Co1orado. establ~ 

ciéndose e1 distrito de riego We11ton-Mohawk. E1 contar 

vo1umenes de agua en abundancia. y bajo conocimiento de 1ns 

técnicos de irrigaci6n. originó que se uti1izaran grandes -

cantidades de agua con una baja eficiencia, con e1 conse--

cuente ascenso en los niveles freáticos de 1a cuenca. 
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A partir de 1960. en base a un p~ograma de recuperaci6n de 

suelos afectados por 1a salinidad de 1os mantos freáticos -

superficiales. 1os granjeros de 1a zona We11ton-Mohawk. Ar~ 

zona. atravesada por e1 Río Gi1a. empezaron a bombear aguas 

freáticas de un gran contenido salino. pues e1 nivel se ha

bía elevado hasta inundar 1os cultivos y dañarlos. 

A1 siguiente año. e1 agua que provenía de esta operaci6n 

virti6 al cauce de1 río Gila. cerca de confluencia con -

el Colorado. y de allí hasta las presas de distribuci6n, 

propiciando que se elevara hasta 2,700 PPM. el contenido de 

sal en las aguas que iban a ser empleadas por los agricult.2_ 

del Valle de Mexicali. B.C. y San Luis Río Colorado, --

So~ora, así se afect6 a dos entidades de 1a República Mexi

cana.recibieron e1 agua salobre con 1a consiguiente afccta

ci6n 9 1a agricultura. en los ensa1itrados valles no fu6 P2 

sib1e sembrar. por 1o que. 1os agricultores prefirieron de

jar correr el agua hasta e1 Mar de Cortés. 

El acta 243 agregada al Tratado Internacional de Aguas.sus

crita en agosto de 1973. sefia1a expresamente: ''M6xico reci-

birá aguas con una calidad de 115 PPM sobre el promedio --

anual de las aguas de1 río Co1orado que lleguen a la presa 

Imperial''. 

Estas 115 PPM. representan más de una tonelada de sal por -

hectárea agregada a los suelos de1 Valle de Mexicali en Baja 

California y en e1 Valle de San Luis Río Colorado. Sonora.-
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Para tener una.idea más c1ara y precisa sobre e1 prob1ema -

de 1a salinidad y 1o que representa en su concentraci6n. -

Arturo" Gonzá1ez Casi1las. nos dice: ''Basta con referirnos

al estudio efectuado por la propia agencia de reclamaciones 

de Estados Unidos (U.S.A.Bureau of Reclamation). en donde -

estima que los daños causados por la salinidad del río -

Colorado. ascienden a 91 millones de d61ares hasta el año -

de 1983 y predicen un costo superior a los 267 millones de 

d6lares para el año 2010. El mismo organismo del gobierno -

estadounidense estima que las pérdidas ocasionadas a la 

agricultura de las zonas bajas. donde se encuentran los 

lles Imperial en California y de Mexicali en el Estado de -

Baja California y el Valle de San Luis Rlo Colorado. en el 

Estado de Sonora. los usos municipales. se estima 

561 mil d6lares por cada miligramo de aumento (1 PPM). en -

la salinidad del agua en el río Colorado 

El Acta 241 de la Comisi6n Internacional de Límites y Aguas 

de 14 de julio de 1972. rcconoci6 el principio de Derecho -

Fluvial de que deben proporcionarse al ribereño de aguas -

abajo. aguas de la misma calidad de las que reciben los --

usuarios rio arriba. Se establece asimismo. el principio de 

la no aceptaci6n de aguas contaminadas. Se admite por los -

Estados Unidos _de Norteam~rica que no se estaba dando el -

justo cumplimiento a lo pactado sobre aguas. ya que. no sc

surt~an aguas del r!o Colorado como estaba estipulado.(23) 
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El Acta 242 de 30 de agosto de 1973. la Comisi6n establec~6 

que México recibiría el total de agua asignada.la cual no -

tendrá un contenido mayor de 1030 PPM. para este efecto se

cre6 una planta desalinadora- no nuclear- en el Estado de -

Arizona y un canal revestido de concreto que llevara las -

descargas salitrosas de la regi6n Wellton-Mohawk y la sal--

proveniente de la planta dcsalinadora al estero de -

Santa Clara en el Golfo de California. (24). 

Los períodos espaciados el flujo hacia el golfo y la el.sl 

vada tasa de cvaporizaci6n. las condiciones del Alto Golfo

y en especial las de la regi6n del delta. cambiaron de 

estero positivo. a un estero negativo, con condiciones de 

hipersalinidad del agua con concentraciones mayores a los 

40 partes por mil. muy por encima de las 35 partes por 1000 

existentes la mayor parte del golfo.El impacto ambiental 

que recibe el Golfo de California por la disminuci6n del 

volumen de agua. así como la diversa cantidad de sal que 

arrastra un río de agua dulce viene n modificar el ecosis-

tema. 

E1 prob1ema de 1a sa1inidad por el f1ujo del Canal Wellton 

Mohawk vino n destruir e1 Último vestigio de las comunida

des naturales de la regi6n del de1ta. ya que descarga 

Ciénega de Santa Clara. 

Lo$ científicos Juan C. Barrera-Guevara y Jos~ R.Campoy-

Favela. ( 25) de1 CIDESON. afirman categ6ricamente: 
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" En virtud d~ 1os estudios sobre e1 impacto ambiental ge

nerado por·ia disminuci6n de1 f1ujo y el excesivo uso de1 

agua Para diversos fines. se ha ev~denciado 1a significati

va contaminaci6n de las aguas y de varias especies animales 

dei Alto Golfo. Investigaciones que han demostrado la pre-

sencia de concentraciones variables de hidrocarburos clor!!_ 

dos (pesticidas) como DDT, PCB, PCD, entre otros, así 

de varios metales traza en diversas especies animales 

peces y moluscos filtroalimentadores (almejas y Mejillones) 

concentraciones que en algunos casos rebasan 1os límites -

establecidos por la FAO-ONU. Estudios realizados por el --

ITESM- Campus Guaymas, Sonora, sobre la aparicí6n de mela-

nomas (proviene de melanosis. significa: a1teraci6n de 1os 

tejidos org&nicos caracterizada por e1 color obscuro que -

presenta). en a1gunos peces demersales. aparentemente tie

nen re1aci6n con 1a presencia de estos pesticidas en 1os -

sedimentos de1 fondo del mar. particular en las zonas -

cercanas a 1as desembocaudras de los ríos Colorado y Con--

cepci6n .. 

Tomando en cuenta 1a cantidad de pesticidas que provienen -

de los Estados Unidos en 1as descargas de1 río Colorado. --

úSÍ como 1a cantidad de herbicidas f1orados y c1orados. fu!!.. 

gicidas proce.dentes del Valle de Méxica1i • así como de1 Va-

11e de San Luis Río Colorado. consideramos un milagro que -
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aún se conserven -con· v.i.da 1a fauna y 1a f1ora en 1a parte -

a1ta Jie1 Go1_fo - d~ c"a1:-i.f0rn:la ·y·_'._.concretamente en 1a desembo

cadura ~e1 de1·t8: :·de1.·~ r·fo Cd1o'rad-~". 

2.- CONTAMINACION DE;LAS .BAHIAS·DEL ESTADO DE SONORA 

Por muchos afios 1a pob1aci.6n sonorense ha consi.derado ''que

e1 mar todo 1o 1i.mpi.a, todo se 1o 11eva'', en ci.erta medí.da 

tenían raz6n, e1 pri.ncipa1 diso1vente que .existe.es e1 agua 

sin embargo, este diso1vente también tiene su 1~mite, cuan-

do 1as descargas residua1es superan en cantidad y ca1idad -

a1 vo1umen de1 agua surge e1 prob1ema de 1a contaminaci6n -

ambiental y as!,1as aguas marinas pierden su ca1idad y su -

cua1idad para la existencia dc1 ecosistema y se da e1 fen6-

meno de la mortandad en su flora y su fauna. 

Durante décadas en las bahías de1 Estado de Sonora. han 

descargado las aguas residuales urbanas e industria1es sin

previo tratamiento. por con~iderar ésta la forma más econ6-

mica para eliminar las aguas negras. creyendo que el 

puede recibir y asimilar toda clase de sustancias contami--

nantes sin ser a1terado. 

La Bahía de Guaymas. Sonora. es un ejemplo de 1a contamina-

ci6n. 1os investigadores Marco A. Carrillo Bogard y Catali

na Gonzá1ez R •• de la Armada de México. Sexta Zona Naval --

Militar. Direcci6n General de Ecología Marina.(26) afirman: 
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''Actua1mente 1a Bahía de Guaymas. Sonora y sus proximidades 

sufren una contaminaci6n de grandes magnitudes por recibir 

directamente aguas residuales de origen urbano e industrial. 

El puerto de Guaymas. cuenta con un parque industrial deno

minado''General Rodolfo Sánchez Taboada''• constituído princ~ 

palmente por plantas procesadoras de alimentos marinos. Sin 

embargo. en la Bahía se encuentran establecidas 

mero de estas plantas y diversas industrias que 

dida contaminan con sus desechos la Bahía y 

des. 

gran ná-

gran me-

prox imida--

3.- FUENTES DE CONTAMINACION EN LA BAHIA DE GUAYMAS.SONORA. 

El área estudiada está comprendida entre los municipios de 

Guaymas y Empalme, y colinda al Norte con los municipios de 

E1 Co1orado y Suaqui Grande; a1 Sur y Oeste con e1 Go1fo de 

Ca1ifornia; y a1 Este con 1os municipios de Bácum y Cajeme 

(Ciudad Obreg6r.), entre 1as 1ongitudes 110 grados 49'W y --

110 grados SS'W y entre las latitudes 27 grados 52'N y 

27 grados 57'30'N''. 

En el año de 1971, la Universidad de Sonora. pub1ic6 el li

bro intitulado ''EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL"'

de1 Maestro David García Sanvcdra. quien denunci6 pública

mente la agresi6n irracional y violenta que se efectuaba en 

la Bahía de Gunymas y sus a1rededores desde esos tiempos. 



- 41 -

4.- INDUSTRIAS Y PUNTOS CONSIDERADOS COMO PRINCIPALES 

FUENTES DE CONTAMINACION DE LA BAHIA DE GUAYMAS. SONORA. 

Námero Descripci6n 

Anderson C1Ryton and Co. S.A. 

2.- Talleres de Ferrocarriles del Pacifico. S.A.de C.V. 

3.- Aceros de Sonora. S.A. 

4.- Planta Termoeléctrica Guaymas II. CFE. 

5.- Agencia de Venta de Pemex 

6.- Petrotransportadora. S.A. 

7.- Termoeléctrica de Guyamas I. CFE. 

B.- Almacenes Nacionales de Dcp6sito. S.A. 

9.- Industrializadora de Productos Marinos S.A. 

10;-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17 .-

18.-

19 .-

20.-

Astilleros CONAGUSA. 

Productos Pesqueros de Guaymas. S.A. 

Mexicana del Cobre. S.A. 

Congeladora de Guaymas. S.A. 

Beneficiadora y Maquiladora de Pescado. S.A. 

Productos Congelados. S.A. 

Sardinas y Derivados. S.A. 

Conge1adora RAMSA. 

Cooperativa de Guaymas Coprop~edad. S.A. 

A1imentos Concentrados de Guaymas.S.A. 

Hielera y Conge1adora 



21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

INFRA de1 Pacifico. 

P.ITXSA. S.A. 
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Harinera Maritíma Sonorense. S.A. 

FONDEPORT (mue11es de servicios). 

Cooperativas de Guaymas Copropiedad. S.A. 

Federación de Cooperativas de1 Sur de Sonora. 

Sardinas y Derivados. S.A. 

A1imentos y Concentrados de Guaymas. S.A. 

, Productos Pesqueros de Guaymas, S.A. 

Descarga Municipa1 de 1a Ca11e 20. 

Pescarina de Guaymas. 

5.- CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS 

DESCARGADOS A LA BAHIA. 

Debido a1 gran número de empresas estab1ecidos en 1a regi6n. 

1a a1ta densidad de pob1aci6n, 1a intensa actividad pesque

y portuaria y a 1as aguas residuales y de desechos que ·

son descargadas a1 mar, se hace necesario estab1ecer cinco-

grupos de contaminantes. Estos 

a).- Materia orgánica en descomposici6n. 

b).- Microorganismos pat6genos. 

e).- Grasas y aceites. 

d).- Sustancias químicas e6xicas. 

e).- Desechos s6lidos. 
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La materia orgánica en descomposici6n proviene de 1a mate-

ria feca1 urbana. 1a sanguaza. 1as aguas de co1a y 1os des

perdicios de·pescado y mariscos provenientes de 1as p1antas 

procesadores de productos marinos''. 

Según 1os investigadores Shoko Doode. Higue1 Ange1 Cisneros 

y Gabrie1a Montemayor. (27) consideran 11 e1 agua de co1a'' c2 

mo: ''1a de mayor efecto contaminador, pues cada tone1ada de 

pescado que convierte en harina obtienen 600 ki1ogra-

moa de"agua de co1a, que contienen aproximadamente 50 Kg.dc 

s61idos. Aún y cuando existe e1 equipo adecuado para redu-

cir sensib1emente esa contaminaci6n y recuperar gran parte 

de 1os desechos para incorporar1os a 1a harina (1a 11amada

harina integral). los industriales no han querido operarlos. 

pues implica un gasto mayor que no quieren afrontar. Actua.!. 

mente s6lo una empresa procesa sus''aguas de cola''• con las 

que obtiene un concentrado o soluble de pescado que comer-

cializa al extranjero para la elaboraci6n de fertilizantes. 

De acuerdo con la misma empresa. esta actividad es absolut~ 

mente redituable y no una inversi6n ''muerta'' como en otro -

tipo de implementaciones (trampas. fosas de sedimentaci6n,-

barreras de contenci6n,etc.) para evitar 

rar el producto al agua de la Bahía. 

lo posible ti--

Cabe hacer notar que en ningUna parte del mundo est& pcrmí-

tido arrojar las aguas de cola directamente al mar. pues el 

deterioro eco16gico que ocasionan es muy grande, ya que diJ!. 
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minuye e1 ox~g~no disponib1e p&ra 1a vida de 1os organismos 

marinos. 

En 1a Bahía-de .Guaymas se vierten·a1 afio cerca de 8.756 to

ne1adas de s61idos que corresponden a 120.000 tone1adas de 

agua de co1a; en e1 Puerto de Yavaroa, 1os volumenes de 

agua de cola y s61idos que vierten al mar, alcanzan res-

pectivamente 1as 26,100 y 2,088 toneladas''. 

Para Carrillo Bqgard y Catalina González,(28) ''las aguas --

residuales y los desechos que son descargados al mar conti~ 

nen,además de la materia orgánica en descomposici6n arriba-

mencionada, una gran cantidad de MICROORGANISMOS PATOGENOS, 

como por Ejm: las salmonelas y coliformes que se originan 

en la materia fecal que se vierte al mar por el desagüe mu

nicipal, y que pro1iferan y sobreviven gracias a 1as a1tas

concentraciones de materia org&nica en descomposici6n. 

LAS GRASAS Y LOS ACEITES provienen de 1os derrames de hidr..Q. 

carburos ocurridos por 1as operaciones portuarias: e1 acei

te quemado. petr61eos y so1ventes arrojados a1 drenaje por-

1os ta11eres mecánicos automotrices: asimismo. el derrame -

de las aguas de cola ricas en grasas de pescado. 

LAS SUSTANCIAS QUXMICAS TOXICAS como los detergentes.ácidos. 

sa1es y metales pesados son conducidos por el desagüe muni

cipal. Además ~stán las sustancias que se generan en las -

descargas de diversas industrias establecidas en la Bahía. 

DESECHOS SOLIDOS como artículos de p1ástico.madera.bote11as 
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y botes metálicos que son arroja.dos por los tripu1ant.es de 

las embarcaciones y. po.r qui.enes tiran l.a basut'.'a en las ca--: 

lles. o directamente a1 

6 .- LA CALIDAD DEL AGUA EN LA. BAHIA 

se obtuvieron de 1os anális~s f!s:l.coqu.!. 
. . . 

mico y microbio16gicos cor-responden a 1os primeros ·.4 ines~s-

de 1990.· tomándose las mues~ras una semana.desp~~s;.de_ haber 

concluido 1a intensa actividad de producci6n de 1as. plantas 

procesa~oras de productos marinos. 

Dependiendo .del tipo de contaminantes encont_rados se anali-

zan los siguientes aspectos; 

ASPECTO QUIMICO: 

Los contaminantes que más exceden ·1os valores máximos perm2 

siblcs son el amoniaco y los detergentes. En el caso de la

presenc:l.a de amoníaco. éste alcanza valores promedio de 10-

mg/l. en tanto 1a norma oficia1 estab1ece para este tipo de 

aguas costeras va1ores máximos permisib1es de O.lmg/l. 

A pesar de que muchas de las p1antas procesadoras de produ~ 

tos pesqueros cuentan sistema de tratamiento para --

aguas residua1es. éste resulta insuficiente ya que mu--

chas de e11as tienen como destino final de todas sus aguns

de proceso una pi1a de absorci6n. la cual en la mayor parte 

de los casos no cuenta con un 1echo arenoso capaz de filtrar 
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1as aguas de d~secho recibidas. Por 6sta raz6n.dichas aguas 

arrastradas a1 mar por acci6n de 1as mareas con toda 

carga Contaminante. 

Ta1 es e1 caso de 1a empresa Productora de harina de pesca

do denominada Industrializadora de Productos Marinos. S.A •• 

ubicada en e1 mue11e de La Ardi11a. Durante sus actividades 

de intensa producci6n en los meses de febrero y marzo. pre-

sent6 

en el 

franja blanquecina de aproximadamente 20.000 M2 •• 

gran turbidez y s61idos suspendidos. La con--

centraci6n de amoníaco en el mar cercana a 1as emanaciones-

de su pila de absorci6n alcanz6 valores de 244 Mg/Lt.,sobr~ 

pasando 2.440 veces más que lo permitido por la 1egislaci6n 

mexicana. También este problema se present6 en la Bahía de1 

Paraje Viejo en donde se 1oca1iza el parque industrial Són

chez Toboada. encontrándose 31 y 3 Mg/Lt. de amoníaco. 

momentos de intensa y poca actividad de producción. respec-

tivamente. 

En el caso de los detergentes que provienen del desagüe 

nicipal y de desechos industriales encuentran va1ores -

promedio de 1.3 Mg/l. en tanto que el valor máximo permisi

b1e establecido es de 0.001 Mg/l. 

Los resu1tados obtenidos demuestran el gran estrago que la 

presencia en la materia orgánica en dcscomposici6n está prQ 

duciendo sobre la Bahía. lo que conduce a un promedio dese

quilibrado, con poco oxigeno para las runciones vitales. 
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De 1os organismos que 1a habitan. y de sustancias 

t6xicas que repercuten en 1a muerte de éstos. 

Actua1mente la concentraci6n de contaminantes en dichas --

aguas residuales sobrepasa 1a capacidad de saneamiento nat.!!. 

ra1 de 1a Bahla de Guaymas. 

7.- ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Los estudios rea1izados por Marco A. Carri11o Bogard y Ca-

telina González R. (29). sobre la determinaci6n de la cali-

dad bacteriol6gica la Bahía de Guaymas''indican altos {n-

dices de riesgos para la salud humana. por la presencia de~ 

medida de bacterias coliformes de origen fecol. El área más 

afectada por este tipo de contaminación -señalan los inves

tigadores- es el centro de la Bahía por recibir las aguas -

residuales del municipio sin ningún tratamiento previo. 

Dos puntos de desagüe de estas aguas negras se localizan 

la calle 20 y en la calle 31. cuyo flujo reportado es de 

280 l/seg. Además. se reciben los desechos orgánicos de las 

plantas procesadores de pescado. 

Esta área. al estar fuertemente contaminada por materia 

gánica. permite 1a pro1iferaci6n y supervivencia de las be~ 

terias. En un conteo de bacterias co1iformes fecales por 

100 ml. de agua. obtenido durante los meses de febrero a 

abril de 1990. Se tienen como referencia los estudios micr~ 
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biol6gicos pre~iminares de 1981 y 1985 realizados por el 

Centro de Estudios Tecno16gicos del Mar correspondientes 

la zona central de la Bahia. los cuales reportan tambi~n la 

presencia de coliformes por millones. 

La 1egislaci6n mexicana mediante el Reglamento para Protec-

ción y Control de la Contaminación del Agua ha establecido 

entre 200 y 2.000 bacterias coliformes por 100 ml. para ---

~guas de uso recreativo y explotación pesquera de especies. 

respectivamente. 

Sin embargo. en la Bahía de Guaymas se detectan bacterias -

coliformes por millones. representando un alto riesgo para 

la salud de la población que la utiliza en forma directa. -

como en los puntos de las Playitas y las playas de Coch6rit. 

E~to ha provocado igua1mente 1a contaminaci6n de· diversas -

especies filtradoras que son de consumo humon~-como las al-

mejas y 1os ostiones. que en muchos casos se consumen sin -

previo cocimiento. 

Aunado a 1a e1evada contaminación de la Bahía. se suma el -

cierre de flujos por 1a unión artificial de islotes con ti~ 

rra f~rme. afectando e1 saneamiento natural del mar. probl~ 

que acrecienta la contaminación mar!tima''. 

Se ha tomado a 1a Ciudad de Guaymas como una muestra del --

problema que o~urre en menor csca1a en otros puertos. Yava

ros. Puerto Peñasco. Puerto Libertad. Puerto Lobos. El De--

semboque. Bahía de Adair. Bahía Kino. Bahía de San Carlos. 
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8.- LA CONTAMINACION MARITIMA DE PUERTO PEÑASCO 

Tradicionalmente en Puerto Peñasco e1 atractivo tur~stico. 

son sus p1ayas recreativas y sus aguas 1itora1es para 1a -

pesca deportiva. estS pob1aci6n ha tenido un gran auge 

los Estados de Arizona y California. incluso se 1e denomi-

''Rocky Point''· 

La mayor parte de 1a pob1aci6n de Puerto Peñasc~ se dedica 

a 1a pesca comercia1 de especies como camar6n. ca1amar,mer-

1usa y atún para 1a exportaci6n. 

Para 1a pesca deportiva 1as especies de mar1in y pez ve1a. 

La pesca para consumo regional. el osti6n, almeja, pata de-

mula, totoaba, lenguado o menguado, sardina. atún. 

Toda esta belleza se ve mermada en virtud de que, s61o el -

·40 por ciento de la poblaci6n cuenta con alcantarillado, 

mismo que presenta numerosas fa11as y roturas. asimismo, c.2_ 

las demás bahías y puertos de1 Estado. 1as descargas 

resídua1es por fa1ta de 1a infraestructura de reco1ecci6n y 

conducci6n a dar al 

Existe 1aguna de oxidaci6n. sin embargo. por 1A fa1ta -

de una cama de arena y de los principios genera1es de las -

p1antas tratadoras de aguas negras. estas lagunas no repre-

sen tan amortiguamiento a las descargas de aguas residua-

les en e1 área. ya que permiten por 1exiviaci6n que las --

aguas sin tratamiento vayan a dar al mar. 
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De acuerdo.a1 tipo de descargas que se tienen se considera 

que 1os parámetros prob1ema en Puerto Peñasco y zonas ale

dañas s·on: s61idos suspendidos. s6l.idos seaimentabl.es. s6-

1idoS disueltos. grasas y aceites. nutrientes. hidrocarbu

ros. metal.es pesados. demanda bioquímica de oxígeno. mate

ria flotante. turbidez. col.iformes fecales. 

Las descargas de las plantas harineras con aguas de co-

la han impactado ya las áreas turísticas y áreas de recrea

ci6n al. norte y sur de la bahía. 

Las zonas de acuacultura de moluscos bivalvos (siembra de -

ostiones) y reproducción de crustáceos (camar6n. langosta), 

real.izada por el Centro de Investigaciones Científicas y -

Tecnol.6gicas de la Universidad de Sonora. se han visto 

riesgo por e1 vertimiento de aguas residua1es crudas que -

a1canzan dichas zonas. as{ como e1 uso de 1as zonas coste-

~as adyacentes. 

La rápida transformaci6n de1 puerto asociada a su desarro--

110 ·pesquero industrial. e1 crecimiento de 1a pob1aci6n y -

1a fa1ta de desarro11o para1e1o de servicios de co1ecci6n y 

tratamiento de aguas residua1es. impactan 1a ca1idad de1 -

agua de 1a babia a parámetros excesivamente n1tos para un -

puerto. que vive principa1rnente de la pesen y c1 turismo. -

no teniendo una industria alterna con que se pudiera soste-

ner 1a pob1aci6n en caso de que faltara 1a pesca, por lo -

que. urge prevenir y controlar 1a contaminaci6n marítima. 
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9.- CONTAMINACION DE LA BARIA DE YAVAROS.SONORA. 

La prob1emAtica de 1a contaminación de 1a Bahía de Yavaros. 

Sonora, se debe a 1as siguientes causas: 

a).-A descargas de eguas residua1es de 7 p1antas industria-

1es. 

Las descargas de estas p1antas industria1es proceden de 1a 

en1atadora de sardina, así como de 1as fábricas de harina -

de pescado. 1as que generan aguas residua1es con grasas y 

aceites, materia f1otante representada por grasa compactada 

con escamas y proteinas, en e1 1avado de equipo descargan -

ácidos y sosa caústica. 

b).-Descargas de aguas residua1es domésticas sin tratamien

to de 1as pob1aciones de Yavaros y Huatabampo. 

En esta Bahía existen también "descargas de aguas residua1es 

sin tratamiento. provenientes de 1as pob1aciones de Yavaros 

y Huatabampo. por 1o que se vierten s61idos en todas sus --

formas. grasas y aceites. detergentes. nutrientes. materia 

flotante y bacterias. 

c).-Los drenes de retorno agrico1a de1 Valle de1 Río Mayo -

tambi~n descargan en la Bahía arrastrando s6lidos. fert~ 

lizantes y residuos de plaguicidas. utilizados en los dis-

tritos de riego de Huatabampo y según ha seña1ado la SEDUE. 

dichos plaguicidas han sido evaluados a la fecha. 

cunato a su tipo ni a sus concentraciones. 
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Con e1 objeto de contro1ar e1 deterioro ambienta1 de 1a B~ 

h~a. 1a SEDUE y 1os representantes de 1os industriales y -

1os miembros de1 Ejido Moroncarit. firmaron un convenio P& 

ra determinar y acondicionar un terreno para 1a construc-

ci6n de lagunas de secado y re11eno sanitario. 

Este programo de recuperací6n eco16gica de Yavaros, ~ompreA 

dio 1as acciones tomadas el día 18 de mayo de 1990, las que 

se consideraron en forma inmediata,a mediano y largo plazo. 

10.- PRINCIPALES CONTAMINANTES VERTIDOS A LAS 

BAHIAS DE SAN CARLOS Y EMPALME 

Los contaminantes vertidos a la Bah{a proceden de las fábr~ 

cas de harina de pescado, corte y desviscerado de pescado; 

grasas y aceites, s61idos en todas sus formas, materia flo

tante. proteína so1ub1e, temperatura, sosa caústica y ácido. 

Las aportaciones de Petr61eos Mexicanos y 1os Ferrocarri1es 

Naciona1es de México a 1a contaminaci6n de 1a Bahía, 

grasas y aceites. minera1es, hidrocarburos y meta1es pesa-

dos. 

La Comisi6n Federa1 de E1ectricidad deposita hidrocarburos, 

y cloro a a1tas temperaturas o1 aguo. 

Las aguas residuales municipa1es aportan só1idos en todas -

formas. materia f1otante. detergentes, grasas y aceites, 

bacterias y nutrientes. 
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J.- ACCIONES TOMADAS POR LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (SEDUE) 

En 1as p1antas en1atadoras de atún y sardinas y 1as indus-

tria1izadoras de harina de pescado se realizaron inspeccio-

nes técnicas para tomar muestras de aguas residuales. las -

cuales se encontraron fuera de los límites permitidos en -

grasas y aceites, s61idos sedimentables y exceso de materia 

Llotante, consistentes en grasas compactadas con y 

espesa de sanguasa.Clausurando parcial-temporalmente· dichas 

plantas. 

Convenios suscritos por la SEDUE. 

1.- El día 9 de junio de 1991, la SEDUE y los representan

tes de la CámaráNacional de la Industria Pesquera, suscr.!_ 

bieron Carta Compromiso de cada industria, para coadyuvar 

a1 saneamiento de1 medio marino. contro1ando 1a contamina

ci6n por descargas residuales que a1teren e1 ecosistema m.!!,. 

rítimo. dicho compromiso abarca acciones inmediatas a 

diana y a 1argo p1azo.teniendo un ingeniero consultor 

responsab1e para dicho compromiso por parte de 1a Cámara -

Naciona1 de la Industria Pesquera. 

Parad6jicamente dichos convenios son violatorios de 1a Ley. 

En virtud. de que. estando vigente la Ley. el conv~nio sus 

crito por 1a SEDUE consiste en permitir a los miembros 

de esta C&mara. que durante a1gunos años violen 1a Ley. ya 

que es el plazo otorgado paro el tratamiento de aguas e in.§_ 
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ta1ar fi1tros ~para regresar e1 agua 1impia al mar. 

2.- E1 día 18 de agosto de 1991. 1a SEDUE. c1ausur6 par-

cia1-~empora1 e1 área de 1impieza de radiadores y motores -

en 1a casa redonda de Ferrocarri1es Naciona1es en Empa1me.

Sonora. por considerar excesivo e1 número de contaminantes 

que descargaban dichas áreas en 1as aguas marítimas. 

K.-UN CASO ESPECIAL: EL MANGLAR DEL ESTERO DEL SOLDADO, SU 

IMPORTANCIA ECOLOGICA Y ECONOMICA 

El Estero del Soldado es una pequeña laguna costera 1oca1i-

zada a 20 ki16metros al noroeste de la Ciudad de Guaymas y 

a menos de 10 ki16metros al este de la Bahía de San Carlos. 

Sonora. 

''La laguna es una pequeña extensi6n de 1.4 Kms. cuadrados 

y aguas muy superficiales con una profundidad promedio -

de 60.9 centímetros. ~sta tiene mayor grado de salinidad -

que e1 propio mar. (30) 

La pa1abra mang1ar para designar una especie de árb~ 

1es o arbustos que poseen adaptaciones que 1es permiten co-

lonizar terrenos anegados y sujetos a intrusiones de agua -

sa1ada. 1os mang1ares son los únicos que están formados por 

árboles. así que 1a comunidad tiene el aspecto de un bosque. 

E1 manglar se puede encontrar en zonas de aguas templadas -

que no sean menores de lo~ 15 grados centígrados en tiempo-
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de frío. ni mayores de 20 grados en 1a media anua1. 

En América existen 4 fami1ias de mangles. con un tota1 de 5 

géneros y 9 especies. Estas son: fami1io Rhizophoraceae; f~ 

mi1ia Avicenniaceae; fami1ia Combretaceae y familia ConocaL 

pus. 

Los 1imites de distribuci6n de 1os mangles son: A1 Norte en 

e1 Oceáno Pacífico de América; Puerto Lobos en Sonora. (31-

grados 15 minutos Norte) familia avicennia. aproximadamente 

29 grados norte cerca de la Isla de1 Tibur6n en la Costa de 

·Sonora. para la familia Rhizophora. y el Estero del Soldado 

Sonora. (27 grados 57 minutos norte)para la familia Lagunc~ 

1aria. En el Atlántico. s61o se encuentra en dos lugares. 

De aquí la importancia de conservar estos manglares. únicos 

América de1 Norte. 

En e1 Estero de1 Soldado. encuentran juntas 3 especies -

de mangles. el mangle negro. A. Germinans; e1 mang1e rojo.

R.Mang1e; y el mangle blanco. L.Racemosa. 

La producci6n del manglar es en forma de hojas.flores y fr.,Y_ 

tos. a 1o que se le denomina hojarasca y es e1 aporte más -

importante del manglar a 1as cadenas alimenticias de 1os -

cuerpos de aguas adyacentes. 

En el proceso de descomposici6n de 1a materia orgánica par

ticipan las bacterias y hongos. as~ como también participan 

ciliados. nem6todos y organismos mayores como gastcr6podos

y bivalvos. 
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'' Durante 1a d~scomposic6n. 1a raz6n carbono:nitr6geno dis

minuye, como reflejo de una disminuci6n en 1a proporci6n de 

carbohidratos y un incremento en la de proteinas. con lo 

cual aumenta e1 valor nutriciona1 de los detritos''. 

Detritos:(es e1 resultado de 1a descomposici6n de 

tancia) (31). 

subs-

La producci6n y exportaci6n de materia orgánica de estos --

sistemas es de gran valor para los sistemas acuAticos veci

nos. A11~ se utiliza esta fuente como aporte al metabolismo 

de sus consumidores Estiman que los manglares exportan 

teria orgánica a los cuerpos de aguas adyacentes de los cuA 

le¿ un 10 ~or ciento es transformado en tejidos de peces 

otros organismos marinos. 

La cantidad de consumidores de mang1ares es re1ativamente -

a1ta. inc1uyendo gaster6podos. crustáceos. insectos. aves. 

repti1es y mamíferos. 

E1 mang1ar del Eseero del So1dado produce al año casil7.200 

kilogramos de materia orgánica que se incorporan a la trama 

tr6fica del estero de la zona costera adyacente.Esta produ~ 

ci6n determina la estructura de dicha trama, siendo mucho -

más importante la trama de detritos que 1a de pastoreo 

partir de1 fitop1ancton. La primera aproximnci6n de la tra

ma tr6fica la present6 Thomson en 1973. bHsándosc en las --

estimaciones de 1as abundancias relativas de l~s especies -

de la laguna y del conocimiento de los hábitos alimenticios 
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estimaciones de 1as abundancias re1ativas de las especies -

de la 1aguna y del conocimiento de los hábitos alimenticios 

de estas especies. 

Consumen el detritos las almejas. ostiones. esponjas. peces 

pelágicos filtradores como anchovetas. En los Jetrit!voros 

de fondo. lisas. mojarras. jaibas y camarones.Dentro de los 

zooplanct6fagos están varias larvas y adultos de peces. Fi

nalmente. los consumidores superiores incluyen. entre otros. 

a roba1os. corvinas. cabrillas y pargos. 

El inventario de las especies conocidas en el Estero el So.!. 

dado incluye 43 especies de plantas. 156 especies de inver

tebrados marinos. 77 especies de peces marinos y 80 espe---

cíes de aves. Varias de estas especies tienen importancia -

comercial. Por ejemplo, almejas (Chionc cnliforniensis). -

ostiones (Crasostrea), camar6n café(Pcnaeus californiensis) 

cnmar6n azul (P.Stylirostris). jaibas (Ca11inectes).tiburo

nes (Rhizoprionodon longurio). robolos (Centropomus). meros 

y cabrillas (Micteroperca),(Epincphelus y Paralabrax).1isas 

(Mujil). mojarras (Gcrres, Dioptcrus y Eusinostomus). jurel 

(Caranx marginatus). pámpano (Trachinotus paitcnses),pargos 

(Luthanus), burritos(Anisotremus,Orthopristis y Pomadasys)y 

corvina (Cynoscion parvipinnis, C. reticulatus). 

En el Estado de Sonora debemos sentir orgullosos de te-

ner los tres manglares que existen en América del Norte. el 

de Puerto Lobos. El Estero del Soldado y otro cerca de la -
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1os tejidos). ~s rea1mente nueva. Así· 1a aportaci6n de 

materia orgánica a 1as aguas adyacentes a1 estero. 

1.- PROYECTOS D.E INVESTIGACION Y ACUACULTURA 

EN EL ESTERO D.EL SOLDADO 

E1 mang1ar de1 Estero de1 So1dado, ha sido objeto de estu-

diO por científicos de diversas Universidades estadouniden-

ses. as~ como por e1 Departamento de Ciencias Marinas de1 -

Campus Guaymas de1 ITESM. Por e1 Centro de Investigaciones

Científicas y Tecno16gicas de 1a Universidad de Sonora. Por 

otra parte. CONALEP está cosiderando iniciar 1a de 

Técnico en Acuacu1tura. 

Actua1mente 1a cooperativa ''Ostioneros de Bacochibampo'' --

tiene 1a concesi6n de1 cuerpo de agua para fines de acuacui 

tura. 

2.- DESARROLLO TURISTICO VERSUS ECOLOGIA. 

Actualmente existe mucha inquietud en 1n comunidad cicnti--

fica. en virtud del avnnce del proyecto dcl''mcgndesarrollo'' 

turístico náutico ''El SolJudo de Cort6s''(32) ''Este proyecto 

contempla espacios para 3.000 embarcaciones. 129 hcctárcas

para desarrollar hoteles y condominios. 127 hect6rcas para 
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uso turístico-náutico. 400 hectáreas para vi11as residenciA 

les. 150 hectáreas de uso comercial hote1ero. 8 hectáreas -

para centro de convenciones. 126 hectáreas para club priva

do. 90 hectáreas para campo de golf y 39 hectáreas para ca

sas rodantes; más 26 hectáreas que apoyen 1a actividad tu-

r{stica.Para construir toda esta infraestructura se rea1izA 

rán divers_as actividades que afectarán la dinámica del Es

tero de1 Soldado y sus comunidades bio16gicas. Toda esta -

infraestructura terminará con la armonía del paisaje actual 

al ser sustituído por uno totalmente artificial. Desafortu

nadamente el principal daño no es solamente estético. sino-

eco16gico. En este sentido importante hacer notar que 1a 

construcci6n de una marina en otro estero de 1a regi6n (Es

tero de Miramar) a1ter6 adversamente este 1ugar. 

Lo amargo es que ya tenemos 1a experiencia de alterar adve~ 

semente el ecosistema. sin embargo. pretenden modificar e1 

manglar 11amado ''E1 Estero de1 Soldado''. 

Actualmente se puede navegar s61o en 1nnchas de poco ca1ado. 

exclusivamente en 1a parte posterior del estero y durante -

la marea alta en los canales de circulaci6n.Para que puedan 

transitar las 3000 embarcaciones contempladas en e1''megade

sarro11o'' se requiere de un drogado intenso en todo el es-

tero. especialmente en su boca.Este dragado causaría la 1i

beraci6n de grandes cantidades de ácido su1fhídrico produ--

cido por los microrganismos anaerobios de los fondos lodo--
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sos, envenenando a1 estero. Este ácido produce natura1--

mente en e1 fondo, pe~o queda atrapado en e1 agua intersti

cia1 de 1os sedimentos, a menos que dichos sedimentos se r~ 

muevan. Otro efecto sería un aumento excesivo en 1a canti-

dad de sedimentos en suspensi6n. Aunque los mang1ares est&n 

adaptados a ambientes de a1ta sedimentaci6n, estas adapta-

ciones son a 1argo p1azo y tienen un límite. Los sedimentos 

extraídos de las actividades de dragado causarían una mort.!!_ 

lidad masiva de los mangles a1 bloquear sus estructuras de 

respiraci6n (neumat6foros). Un efecto más sería la desapa-

rici6n de muchos organismos que forman parte de las comuni

dades del fondo. La acci6n conjunta de estos factores ten-

dría consecuencias desastrosas e irreversib1es. 

Para mantener en estado transitab1e 1a boca de1 estero 

requiere la construcci6n de csco11eras, diseñadas para dis

minuir 1a sedimentaci6n. Para conseguir ésto, el diseño de 

las escolleras deberá promover un mayor hidrodinamismo, 1o 

cual sería adverso para los manglares. Actualmente el mayor 

desarrollo de manglares las proximidades de dicha bo

ca, al noroeste y al suroeste de la misma.Al verse sometido 

a corrientes intensas se impedirá la fijaci6n de nuevas --

plántulas y con ello el establecimiento de nuevos árboles. 

Esto causará la desaparici6n del manglar en estas áreas. El 

proyect~ del ''megadesarrollo'' contempla respetar s61o una -

pequeña área del manglar, que se encuentra precisamente do.!!. 
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de este efecto hidrodinámico será mayor. 

En e1 proyecto se pretende construir diques o represas. que 

podrían actuar sobre e1 mang1ar de dos maneras. La primera 

causando una interrupci6n en el f1ujo de agua al manglar. -

ya que debido al exceso de evaporizaci6n éste quedaría sin 

agua, y desaparecería. La segunda impidiendo el escurrimieJ:!_ 

to del" agua de las lluvias al manglar. Aunque la precipita

ci6n pluvial es baja estos escurrimientos causan una dismi

nuci6n en la salinidad del suelo, sin los cuales el estréss 

debido a la hipersalinidad en el manglar sería mayor, tanto 

en el aumento de la calidad de sal como en el tiempo en que 

el manglar se vería sometido a ella. 

Por otra parte, surge la amenazo de que 3,000 embarcaciones 

naveguen en esa área. aunado a 1o anterior. se tendría que 

pensar en 1os servicios conexos que se requerir~an. ejemplo 

estaciones de gaso1ina. ta11cres de servicio y 1ubricaci6n. 

ta1leres de reparaci6n. Motivo por e1 cua1. se presume 1a -

contaminaci6n del estero, por humos, gases. aceites, 

1inas y diese1. 

gas o-

E1 pe1igro estriba en que los manglares son extremadamente 

sensibles a las substancias contaminantes provenientes de -

hidrocarburos. ya que al cubrir los neumat6foros impedirán 

el intercambio gaseoso causándoles una muerte rápida. 

Además actuor~an sobre las raíces de 1os mangles, sobre l.os 

microrganismos de1 sue1o (degradadores del detritos) y ----
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organismos fi1~radores. destruyendo de una manera vio1enta 

1os es1abones principales de 1a trama a1imenticia de1 este

ro. Se86n e1 proyecto turístico se pretende establecer casi 

1000 hectáreas de zonas urbano-turísticas. inc1uyendo hote-

1es. condominios. villas residenciales. zonas comerciales.

lo que provocarán una gran cantidad de desechos urbanos. 

Actualmente debido a la mezcla por vientos y mareas. el es

tero tiene aguas bien oxigenadas.lo que permite que se rea

lice la trama tr6fica. el temor que tienen los ec6logos 

que. de autorizarse por el Estado la realizaci6n de este 

''megaproyecto'' turístico se corre el grave riesgo de que 

las descargas de las aguas residuales vendrían a perjudicar 

directamenmte al estero. ya que la incorporaci6n de materia 

orgánica provenientes de aguas fecales causaría la disminu

ci6n de los niveles de oxígeno disuelto. dando lugar a lo -

producci6n de sustancias t6xicas y pestilentes (por ejemplo 

metano y ácido sulfhídrico) por parte de organismos anaero

bios. Además se propiciaría la presencia en el estero de -

organismos pat6genos. como coliformes fecales y salmonelas 

entre otros. 

El manglar del Estero del Soldado. es Único entre los este

ros del Mar de Cortés y único en América. ;a que entre 

principales características. es la alta diversidad de hábi

tat y de comunidades. Actualmente existen cinco hábitats: -

orilla rocosa. manglar. fondos y orillas lodosas. orillas -
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arenosas y rocas abiertas. Esto causa que 1a diversidad bi.Q.. 

16gica sea muy a1ta. Sería laudable que el gobierno del -

Estado. preservara los manglares que existen en la costa. 

así como en la delta del Río Colorado. considerándolos como 

Patrimonio socio-cultural del Estado de Sonora. ya que. por 

su importancia para la ciencia. debe estudiarse por institJ:!_ 

cienes científicas y por especialistas en la materia. 

Por otra parte.urge les sea retirada la concesi6n que se le 

otorg6 a la cooperativa ''Ostioncros de Bacochibampo''• del -

cuerpo de agua para fines de acuacultura. en virtud de que. 

las cooperativas.tienen como objetivo central las ganancias. 

sin importarles los altos costos sociales que puedan causar: 

posib1e agotamiento del recurso con sus efectos sobre la -

desaparici6n de otras especies y sobre el empleo y 1a dcgr~ 

daci6n de 1as aguas de1 mar debido a la contaminaci6n 

sus secuelas negativas. 

El Gobierno del Estado de Sonora. debe corregir errores ad

ministrativos de otras administraciones que propicinron y -

apoyaron que la cooperativa ''Ostioneros de Bacochibampo'' se 

le diera 1a concesi6n administrativa sobre el cuerpo de --

agun del Estero del Soldado. yn que. la cooperativa pretcn-

de introducir especies ex6ticas 0 lo que debe ser cvicn<lo -

por las siguientes razones:la primero. es que nl introducir 

cuerpos extraños. se introducen agentes patógenos que po--

drian causar la mortalidad masiva de las diversas especies 



- 64 -

aue6ctonas. La. segunda es que 1a i.ntroducci6n. de estos org~ 

nismos podrían desp1azar a especies de1 mang1ar que tengan 

nichos"eco16gicos simi1ares. 

Por 1o que. consideramos que e1 patrimonio d~ cua1qui.e~ re

gi6n se puede divi.dir en tres ti.pos de componentes: e1 eco

n6mico. c1 socio-cu1tura1 y e1 bio16gico. 

Desafortunadamente. 1os p1anes de desarro11o turistico se -

apoyan e1 componente econ6mico y ocasiona1mente toman en 

cuenta e1 componente socio-cu1tura1.E1 componente bio16gico 

es tomado en cuenta. 1a mayor parte de veces se conside-

ra como sacrificab1e. 

Tanto e1 Gobierno de1 Estado como 1os desarro11adores turia 

ticos • .deben entender que e1 turismo no debe estar en 

f1icto con 1a natura1eza, mAs bien depende de el1a. Una re

gi6n con un medio ambiente deteriorado no atrae tanto turi~ 

mo como una regi6n que ofrece un ambiente sa1udab1e. Lo qué 

realmente vende la industria tur~stica local, son 1as be11~ 

zas naturales del 1ugar,por 1o que es su deber conscrvar1os. 

El Gobierno del Estado de Sonora. tiene 1a obligoci6n de --

preservar en estado natural, el mang1ar del Estero del -

Soldado. por la funci6n biol6gica que éste desarrolla. 

Walter Dioni.(33) sefiala: 1 'La preferencia de los acuaculto-

por las cosos de estuarios y lagunas costeras implica -

seria presi6n ya tradicional que ha sido denunciada pCL 

manentemente. sobre recursos vivos importantes para el ceo-
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sistema. como 1os mang1ares y 1os marismas costeros''. 

L.- PESCA Y AMBIENTE 

l..- LA ACTIVIDAD PESQUERA EN SONORA. 

Sonora, cuenta con aproximadamente 1,000 ki16metros de cos

tas y tiene una posici6n estratégica sobre e1 Mar de Cortés 

y su frontera física y comercia1 con Estados Unidos, por 1o 

que, ha desarro11ado enormemente su actividad pesquera. 

La pesquería en e1 Go1fo de Ca1ifornia. inici6 cuando e1 

recurso camaronero empez6 a ser explotado comercialmente, 

~nsta1ando las primeras congeladoras para empacar el produ.E.. 

to y exportarlo a la Uni6n Americana. 

En 1940, empieza el crecimiento de la flota camaronera en -

el Pacífico, contando con un registro de 20 barcos: para ---

1960, se t~nian registradas 800 embarcaciones, para 1977.se 

contaba con 1.700 y para 1987. 1464 embarcaciones registra-

das. 

La captura de1 camar6n se realiza en bahiaS y esteros. as! 

como en a1ta mar. se 11eva a cabo med~ante ''arrastres" has-

ta de 40 brazas de profundidad. el método de pesca redes de 

arrastres. también 11amada ''tro1es''.que consiste en que las 

redes van sujetas en 1a parte inferior a un pesado madero 6 

una gruesa p1ancha de acero que sirve para''arar''el mar.este 

arrastre.influye de manera decisiva en e1 impacto que esta-

activ~dad causa en el ambiente. ya que a1 capturar el 
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r6n. atrapan ~n 1as redes todo tipo de especies que se en-

cuentran cerca de1 fondo marino, 1uego empieza 1a se1ecci6n 

en cubierta, 1abor que a veces dura horas, en que 1as espe

cies no queridas mueren por asfixia y as! son devue1tas a1 

mar en estado de descomposici6n. 

Lo anterior, 1o denunciamos en nuestro 1ibro: '' EL PROBLEMA 

DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL .. , pub1icado por 1a Universi--

da de Sonora, en 1972 y apoyado por una serie de programas 

por el Canal 8 de televisi6n, Universidad de Sonora. 

En 1960, se inicia lo pesquería de sardina y en la tempera-

da 1986-1987, las descargas efectuadas en Guaymas y Yavaros 

fueron de poco más de 300,000 mil toneladas por 76 barcos.-

La sardina en la actualidad representa a1rcdedor de1 30 por 

ciento de 1a producci6n pesquera nnciona1 y e1 1.48 por 

ciento de va1or. 

La pesquería de 1a sardina ha tenido un ace1erado desarro--

110, tanto por el crecimiento de 1a flota como por las inn~ 

vaciones tecnol6gicns que han permitido un incremento en 1a 

productividad; su mercado es nacional casi en su totalidad, 

y más del 70 por ciento de su producci6n se destina a 1a f!!_ 

bricaci6n de harina de pescado para consumo anima1, siendo 

1a industria avícola su principal consumidora. 

E1 prob1ema actual de 1a pesquería sonorense. es que, cada 

vez se encuentran menos especies marítimas, son muchos los 

pescadores, 11 enlatadoras. 16 producen harina de pescado. 
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2.-IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PESQUERIAS 

La actividad pesquera de1 Estado de Sonora inside en e1 --

Go1fo de Ca1ifornia. básicamente dos tipos- de. háb~tats: 

e1 oceánico y e1 costero. 

En 1as aguas oceánicas.de 1a costo hasta 1S_mi11as na6ticas 

explota la sardina entre los O y los .SO- metro·s. de profu.!!.. 

didad y e1 camar6n en e1 fondo. de~de los 5 metros hast~ -

los 75 metros de profundidad. 

En el hábitats coste70 se captura tanto en las bahías 

en los estero~.camar6n. cabrilla. jaiba. almeja.hasta 5 mi-

11as naúticas. 

Los industriales y permisionarios 1 representantes del capi

tal en las pesquerías. tienen como objetivo central obtener 

ganancias. sin importarles los altos costos sociales que --

puedan causar: el posible agotamiento de1 recurso con sus -

efectos sobre otras especies y debido a la contaminaci6n la 

degradaci6n de1 mar es cada dia mayor. 

Genera1mente 1os pescadores están conscientes de 1a forma -

raciona1 como se saca c1 recurso. pesa más la posibilidad 

de obtener ganancias inmediatas y en ese sentido se orientan 

todas sus actividades. 

La dinámica misma de industrio pesquera estimula a los pes-

cadorcs a no cuidar el y a hacer caso omiso del de-

terioro ambiental. o6n a costa de su salud y de su vida. 
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Los investiga~ores Miguel Ange1 Cisneros y Gabrie1a Monte

mayor (34). sefia1an sobre pesca artesana1: ''Esta actividad 

se ha"caracterizado por _una desorganizaci6n casi tota1 

cuanto a medidas de ordenamiento se refiere. 1o cua1 a 

vez se deriva de 1a escasez de conocimientos sobre 1a bio-

1og!a de 1as especies que componen esta pesquería. Es de -

hacer notar que en Sonora 1os estudios socioecon6micos de 

dicha pesquería están ausentes. 

E1 carácter mu1tiespec!fico de 1a pesca artesana1 dificu1ta 

enormemente su eva1uaci6n. Los recursos que componen 1a pe~ 

ca artesanal se ven afeccados por 1os siguientes factores:-

a.- Una gran variedad de peces, como 1as corvinas. sierras. 

palometas. dependen de 1a sardina para su s~bsistencin. de 

ta1 suerte. que terminándose 1a producci6n de sardina. se -

terminan esas variedades. 

b.- La fauna de acompañamiento de1 camarón se compone prec~ 

semente de una gran variedad de especies en estadio juveni1. 

que de otra manera estaban destinadas a 1a pesca artesana1. 

La pesca directa de 1as pangas. no tiene un efecto noc:!_ 

vo. a no ser. que uti1icen p61vora para pescar. 

d.- La contaminaci6n de hah!ns y esteros por aguas residua-

1es.industria1es.tanto agr~co1as como domésticas. destruyen 

e1 hábitat qu~ estos organismos utí1ízan como zonas de rcf~ 

gio y crecimiento. Por 1o anterior, se conc1uye. que 1a pe.!!_ 

ca artesana1 es afectada por 1a pesca de camar6n y sardina. 
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El prob1ema resulta más grave a6n si se considera 1a fa1ta 

de estadísticas y estudios pera cuantificar el impacto me.!!. 

cionado y eva1uar realmente el estado de estos recursos. -

Sin embargo. es evidente su afectaci6n. pues basta con pre-

guntar a los pescadores para informarse que tanto los volu

menes como e1 n6mero de especies están disminuyendo. Como -

consecuencia de ello especies que antes eran descartadas --

por 1os mismos pescadores debido a su aspecto. sabor.tamaño 

o consistencia. ahora son cada vez más estimadas y captura

das. ejemplo: cochiio. conejo. burros. mer1usa. etc''. 

La pesca furtiva de camar6n. por su parte. tiene impacto ª.2. 

bre larvas. juveniles y adultos de camar6n.casi todo el año 

se pesca camar6n en aguas protegidas. A 1as personas que se 

dedican a esta práctica se 1es denomina ''guateros'' 6 ttchan-

gueros". 

La práctica de1 "guaterismo'' tiene serias repercusiones 

1a econom~a de1 puerto, ya que. sacan el camar6n en forma -

indiscriminada. por 1o tanto. debemos recordar que son los 

propios pescadores que por necesidades econ6micns corren e1 

riesgo de ser go1peados o encarce1ados. sin embargo.son las 

cooperativas las que los orillan a ponerse en peligro. por

que es fáci1 criticar a los ''guatcros''• sobre todo por los 

de 1a flota pesquera o por 1os guard~ns costeros que les --

''decomisan'' su producto para llevarlo a su casa o a vender. 
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C~NCLUSIONES DE LA PARTE TECNICA 

LIBRO PRIMERO - CAPITULO II 

1.- Las unidades hidro16gicas m&s grand.~.a··.dE!'._1 Esca.do· de So

nora• se dividen en dos zonas: una 11amada ns.:t-erra" y otra 

denominada ''Costera''. La mayor cantidad de agua en e1 Esta

do, proviene de 1as captaciones de agua que se hacen en 1a 

sierra. mediante l.as presas. 

2.- E1 vo1umen de extracci6n tota1 de1 a.su.a en Sonora, para 

agrícola. es de 6,759.B mi11ones de metros cúbicos, e1 

principal del agua en Sonora, corresponde a1 seccor 

agr!co1a, al que se destina el 97% de las extracciones. 

3.- En lo que corresponde a los usos urbanos del agua, los 

volumencs de abastecimiento, son de 195 millones de metros 

cúbicos, los que se cubre el 89.6% del servicio a la p~ 

bl.aci6n .. 

4.- La generaci6n de aguas ~esiduales. proviene de 5 Munici 

pios que aglomeran el 61% de 1a poblaci6n total de Sonora. 

y son: Hermosillo. Ciudad Obreg6n. Guaymas. Navojoa y San -

Luis R~o Colorado, no se incluyen las poblaciones de Noga--

les. ni Agua Prieta. porque. 1as descargas residuales de N2 

gales. van a dar a Nogales. Arizona; en cambio.Agua Prieta. 

es la receptor.a de las aguas residuales de Douglas.Arizona .. 

s.- El litoral Sonorense, cuenta con una extensi6n de 1.200 

kil6metros e integra a 11 Municipios, cuenta con 32 cuerpos 
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de agua marina. que constituyen esteros. 1agunas. costeras 

y bahías con una superficie de 66.000 hectáreas. 

6.- La regi6n zoogeográfica de la parte a1ta del Mar de Ca.E_ 

tés. comprende desde la desembocadura de1 Río Co1orado. ha.§. 

ta 1a punta sur de la Isla del Tibur6n. 

7 .- A-11:! encontramos las zonas de mayor significancia biol,2. 

gica. eco16gica y econ6mica del golfo:la regi6n de las gra.!!.. 

des islas. la zona de la desembocadura del Río Colorado. la 

Bahía de Adair, la regi6n de humedales del Río Colorado. la 

ciénega de Santa Clara, el gran Desierto de Altar. el escu-

do volcánico de1 Pinacate, la Bahía Islas San Jorge, el -

desemboque de1 Rio de la Concepci6n y el Canal del Infiera~ 

llo. 

B.- Antes de que los Estados Unidos unilateralmente reduje-

e1 cauda1 del agua del Río Colorado a México; y antes -

de que los Estados Unidos provocaran la sa1inizaci6n del -

Río Colorado. éste arrastraba s6lidos sedimentables ricos -

en nutrientes, que convirtieron la regi6n del delta del Co-

!orado y zonas adyacentes excelente refugio natural. 

9.- Ese 6ptimo hábitat se consideraba como una regi6n de -

elevada productividad y de especial valor para zona de desp_ 

ve y crianza de al menos 22 familias de peces. 11 de crustA 

de importancia comercial. as! como de anidaci6n. des-

canso y alimentaci6n de varias especies de aves y mamíferos 

marinos. 
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10.- A partir ~e 1960. 1os granjeros de 1a zona We11ton-Mo

hawk. Arizona. empezaron a bombear aguas con gran contenido 

sa1ino"sobre un af1uente de1 Río Colorado. propiciando que 

elevara hasta 2.700 partes por mi116n (PPM). de conteni

do de sa1. ensa1itrando 1os va11es de Mexicali. B.C. y de 

San Luis Río Colorado. Sonora. 

11.- Por muchos aftos 1a poblaci6n sonorense. consider6:"que 

e1 mar todo 1o limpia. todo se lo lleva''• con ese criterio. 

durante d~cadas, en las bahías del Estado de Sonora. se han 

descargado las aguas residuales. industriales y domésticas. 

12.- En virtud de esa afectaci6n. las aguas marinas pierden 

calidad y cualidades para la existencia de ecosistemas y 

da el fen6meno de la masiva mortandad de flora y fauna. 

13.- Actua1mente. 1as bahías de Guaymas. Empalme. Puerto P~ 

ñasco. Yavaros y San-Carlos. sufren una contaminaci6n de 

grandes magnitudes por ser receptoras de aguas residuales -

de origen industrial y urbano. 

14.- En el Estado de Sonora. están los tres manglares que -

existen Am6rica del Norte. en la vertiente del Pacífico. 

e1 Estero de1 Soldado. el de Puerto Lobos y otro cerca de -

la Isla del Tibur6n. en ln costa sonorcnsc. 

15.- La importancia de los manglares. está en el proceso de 

descomposici6n de la materia orgánica de la hojarasca del -

mangle. Los manglares exportan materia orgánica; un 10% 

transformado en tejido de peces y otros organismos marinos. 
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LIBRO PRIMERO - PARTE TECNICA 

CAPITULO III 

AMBIENTE Y FRONTERA: PRINCIPALES PROBLEMAS A RESOLVER. 

A.- LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA FRANJA FRONTERIZA 

DEL ESTADO DE SONORA. 

La franja fronteriza de1 Estado de Sonora comprende 1os s.!, 

guientes municipios: Nogales. Sonora y Nogales. Arizona; -

San Luis R~o Colorado. Sonora y Yuma, Arizona; Agua Prieta 

Sonora y Douglas. Arizona; Naco, Sonora y Naco. Arizona. 

Los problemas que padecen las poblaciones fronterizas del 

Estado de Sonoro. y el. Estado de Arizona vienen a ser:"EscA., 

sez y merma en la calidad del agua. Deficiencias en su tr.!!_ 

tamiento.Inadecuados sistemas de recolecci6n y disposici6n 

de sus desechos. Mal uso del suelo urbano " Así lo afirm6 

Patricio Chirinos C.,(35) cuando hab16 de los problemas a.m. 

bientales de las poblaciones de la frontera norte. 

Asimismo. e1 titu1ar de SEDUE en ese tiempo. afirm6:''Basta 

seña1ar que de los 120 metros cúbicos de aguas resídualcs

que se generan a niveles nacionales. s61o el 15% reciben -

algún tipo de tratamiento. y menos del 10% se hace de man!!. 

ra adecuada" .. 

Además. agreg6 que:"De las casi 60.000 toneladas de basura 

que se generan diariamente en el país se recogen el 70% que 

representa 41.000 toneladas. de las cuales solo el 39% es 

depositada en rellenos sanitarios .. E1 resto acaba en tira-
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deros a cie1o ~bierto.con todo 1o que e11o representa para 

1a sa1ud y e1 ambiente''· 

Paree~ aberrante que e1 Lic. Patricio Chirinos Ca1ero. 

haya mencionado e1 prob1ema de 1a tranaporta~i6n de materiA 

1es pe1igrosos a través de 1a frontera. as~ como 1a ubica-

ci6n fina1 de 1os desechos t6xicos y sustancias pe1igrosas 

de igua1 manera. e1 que presente datos concretos sobre 

1a generaci6n de basura 1as pob1aciones fronterizas. d.!!. 

notan una fa1ta de conocimiento de1 prob1ema. 

Para nosotros e1 prob1ema más grave de 1as pob1aciones fro~ 

terizas de1 norte de 1a Repóblica. pero concretamente 1as 

de1 Estado de Sonora.son: e1 transporte transfronterizo de 

materia1es y residuos peligrosos legal o ilegalmente intr~ 

ducidos a1 país. as! como 1a disposici6n i1cga1 de residuos 

en e1 área. ''La Agencia de Protecci6n Ambienta1 Los Est.!!,. 

dos Unidos (EPA) ha detectado más de 450 1ugares en e1 1ado 

estadounidense donde se hayan a1macenado o dispuesto inade-

cuadamente materia1es y residuos pe1igrosos. 

"Los informes de envíos de materia1es y residuos pe1igrosos 

que cruzan e1 Estado de Texas provenientes de maqui1adoras 

de México. han aumentado de 190 tone1adas en 1987 a 2.400 -

tone1adas en 1990. no se puede sos1ayar que en los últimos 

afias han teni~o 1ugar en 1a frontera norte varios accidcn-

tes y derrames de sustancias peligrosas. por ejemplo: e1 d~ 

de diese1 en e1 área de1 Paso. Texas. que estuvo a 
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punto de contaminar 1as reservas de agua potab1e de 1as po-

b1aciones de E1 Paso.Texas y Ciudad Ju&rez. Chihuahua'' (36) 

RI_CHARD KAMP. LAUREADO CON EL PREHXO "NUESTRA TIERRA" 

OTORGADO POR NACIONES UNIDAS. ESTUDIA LA FRONTERA NORTE. 

E1 Director de1 Border Eco1ogy Proyect, en e1 Estado de Ar~ 

zona afirma ante 1os medios periodístico~ 1o siguiente:''Que 

en Arizono hay abundancia de basureros t6xicos c1andestinos 

e indic6 que 1as autoridades de Estados Unidos desconocen -

ta1 situaci6n. (37) 

Asimismo, afirm6: Yo persona1mente descubrí a1gunos basurs 

ros tóxicos (que ) anteriormente fueron uti1izados, Ari-

zona es común que se depositen en 1ugares apartados de 1a -

carretera o en 1os 1echos de 1os ríos. ta1 como sucede 

e1 Condado de Cochise que tiene como consecuencia la conta

minaci6n del manto acuífero. que afecta directamente el si~ 

tema nervioso de quienes ingieren el agua contaminada. 

Richard Kamp. afirm6 que industriales. ganaderos y agricul

tores continuamente depositan n cielo abierto los desechos 

t6xicos. sin ninguna conciencia del problema que represen-

ta para el medio ambiente. 

Expres6 que no existe autoridad alguna en Arizonn que vigi

le el depósito de productos t6xicos. 

Indicó que Nogales. Sonora. todas las muestras de aguas 

negras que han tomado. contienen residuos de productos -
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tóxicos que s?n uti1izados por la industria maquiladora. 

De&tac6 que otro de los factores que inside en esta proble

máticB, es que se carece de un control por parte de las au-

toridades de ambos Nogales. para el registro de uso, manejo 

transportaci6n, importaci6n. exportaci6n y dep6sito final -

de productos tóxicos''. 

Por otra parte, de acuerdo a un reporte gubernamental pre-

sentado en Washington, D.C •• ''varias maquilas estadouniden

ses no cumplieron con las medidas eco16gi~as impuestas por 

el gobierno mexicano; ninguna de las 6 maquiladoras que 

establecieron en la frontera de México 1990 y 1991, -

prepararon pape1cr{a que indicara el impacto ambiental, se

ftala el estudio de ''The General Accounting Office'' Oficina 

de Investigaci6n del Congreso Estadounidense. (38) 

Los problemas m&s comunes de las poblaciones fronterizas 

e1 Estado de Sonora. son: e1 rápido crecimiento y 1a 

rrente fa1ta de servicios primarios. por ejemplo. la po-

b1aci6n de Noga1es, Son •• además del problema de la calidad 

de1 agua. gran número de colonias carecen del vital -

l~quido. 

CONTAMINADA EL AGUA DE NOGALES. SONORA 

E1 Colegio d~ la Frontera Norte. revela lo negligencia de 

las autoridades de SEDUE ·(Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología) hoy SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social ) y 
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Sa1ubridad acataron 1as recom~ndacione~ hechas .po~ dicho 

Co1egio en e1 Sentido de que 1a pob1aci6n de Noga1es. Soñ~~ 

ra, consumía agua contaminada que contenta co1iformes feca-

1es y so1ventes. 

Asi 1o afirm6 e1 investigador Francisco Lara, Coordinador -

en'"-Noga1es de1 Co1egio. (39) 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

La prestigiada Instituci6n dice: que tiene 1a seguridad de 

que 1os contaminantes se están infi1trando a1 acuif ero por 

causa de 1a industria maqui1adora que opera- en Noga1es. 

Los anA1isis concretamente reve1aron aparte de1 contenido 

bacteriano, 1a presencia de meta1es pesados y otros t6xicos 

pe1igrosos para 1a sa1ud humana. 

Los nive1es de contaminantes t6xicos detectados, afirm6,re-

basan 1os que tienen fijados 1a SEDUE y 1a EPA (Environmen

ta1 ProteCtion Agency). 

Las muestras de agua que se ana1izaron fueron reco1ectadas 

en 26 sitios entre 1os que e1 investigador destacó 1as de1 

R~o Santa Cruz, e1 arroyo de Noga1es. tanques de regu1aci6n 

de 1a COAPAES ( Comisión de1 Agua para e1 Estado de Sonora) 

y Pozos urbanos. 

Por otra parte, e1 De1egado de 1a Comisión Internaciona1 de 

L~mites y Aguas (CILA), Jesús Quintanar Guadarrama afirm6:-

''que e1 arroyo Los Noga1es es el principa1 foco de contami-

nación de co1iformes feca1es en e1 agua, los cua1es deben -
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reducirse en !orma inmediata. pero actua1mente so1o se-com

bate con la c1orificaci6n. 

Expre~6 que e1 nivel de contam.inaci6n en e1 agua es de; 170-

mi1 co1iformes-(part!cu1as} feca1es por cada 100.000··1itros 

de agua.1os cuales se reducen mediante 1a inyecci6n de.:¿10-

ro~ La contaminaci6n en esta frontera es muy gr~v~ y· debe 

atacarse a tiempo porque 1a Ci~dad sigue crec~endo''~~40) 

AGUA CONTAMINADA EN SAN LUIS RIO COLORADO_. SONORA .• : 

Piden Químicos y m~dicos revisar e1 agua,. asegur.an que está 

contaminada con trasminaciones de excremento a 1as tuberías 

y a mantos freáticos. 

Denunciaron también 1a cic1icidad de ciertas enfermedades -

que tienen que ver con e1 medio ambiente como 1a hepatitis 

infecciosa y 1a fiebre tifoidea. 

La química 01ga I1iana Durazo dijo:''que e1 agua h~ce mucho 

que está contaminada; el agua está café y eso quiere decir 

que 1os pozos ya no se clorinnn. Pienso que es mejor que el 

agua se mande revisar para presionar a 1as autoridades san.!_ 

carias". 

Por su parte. el químico Ornar Durazo Lozano. propietario de 

otro 1aboratoFio 1ocal. especific6: ''que es ineficiente la 

1ínea de drenaje y por la a1ta producción de aguas negras. 

podemos pensar que en a1gunos sectores de la ciudad haya --
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trasminaci6n de agua~· negras~. 

E1 Dr. Santiag~ Lastra dijo: "que por 1a incidencia de ca--

sos é1.esta~i~ de. acuerdo ~~b1ar _ya de ·.una. epidemia"(41) 

GRAVE CONTAHJ;NACION EN AGUA PRIETA, SONORA. 

Ca1ific~d"':···de- muy grave 1a contaminac:16n: " La fa1ta de -

ap1icaci6n de un programa permanente de riego 1as ca11es 

a impune circu1aci6n de vehicu1os chatarra que parecen fum~ 

gadores. despiden mon6xido de carbono. asi como c1 desagra-

dab1e o1or y 1as densas nubes que emana de 1a quema de 1a -

basura de1 tiradero a cie1o abierto • 

. La contamineci6n por po1vo tiene un particu1ar riesgo. ya -

que no es so1o po1vo 1o que 1a gente respira. e1 indiscri--

minado uso de letrinas que vierten sus excedentes en 1a 

11e, significa un verdadero pe1igro a 1a sa1ud púb1ica. 

Además. pocas 1as amas de casa cuyas viviendas care-

cen de1 servicio de drenaje. esto las obliga a tirar a 1a -

ca11e 1as aguas negras de 1avndoras. baños y [regaderos; --

aunado a los montones de basura que permanecen o la intem--

peric y con el calor aumentan los riesgos sanitarios''. (42) 

Los desechos t6x~cos de las 27 emprcs3s maquiladoras que 

operan en Agua Prieta. hacen necesario que se instale un 

laboratorio paro nnoliznr los residuos t6xicos que derraman 

dichas maquiladoras. poniendo 

1f..S1S 
..:11:. U\ 

peligro a la poblnci6n. 

N'.1 ut\l'E. 
í:i\.>-...iil1E.C.i\ 
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H;Jn sido tanta~ 1as criticas y las denuncias a 1a ca1idad -

de1 agua e1 Estado de Sonora. tanto de grupos ambienta--

1istaa· como de asociaciones profesiona1es. que esto se ha -

convertido en guerra de pape1. pues mientras los primeros-

afirman la existencia de coliformes fecales en el contenido 

del agua domiciliaria. las autoridades tanto municipales 

como estatales se encargan de negarlo públicamente. tan 

así. que en el Primer Informe de Gobierno 1992. Página ~55. 

seüala t~xtualmente: '' ••• no basta que el agua llegue a los

hogares sino que. para cuidar su salud debe ser apta para-

el seguro consumo humano. Por eso. las acciones del progre-

estatal de agua potable (PROAGUA) se conjugan con los -

beneficios que ofrece e1 programa Agua Limpia. instituido a 

nive1 naciona1 por e1 Presidente de 1a Repúb1ica. a raíz --

de1 cual en Sonora han incrementado de un 54% hasta un -

91% e1 volumen de aguas destinadas a1 consumo humano que -

reciben tratamiento. A esto se suma e1 constante monitoreo-

en redes de distribuci6n y tomas domiciliarias. comp1ementA 

dos por e1 aná1isis periodico de ca1idad físico-químico y -

bacterio16gico''. 

E1 hecho de que algunos inte1ectuales pongan en te1a de Jui 

cío 1as afirmaciones del gobierno. nos Jejan una razonable-

duda sobre lo de la potabilidad y sobre lo del agua limpia. 

Sonora. tiene c1ima extremoso. que en el verano 11ega a 

a los 50 grados centígrados en e1 área de1 Desierto. hasta 
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12 grados bajo ce~~ en 1a regi6n de Y&cora. que está encla

vada en 1a. parte m&s a1ta de. 1a Sierra Madre. de ah!. la 

necesidad de que 1a pob1ac~6n cuente con agua potable. 

B.- SUSTANCIAS·.·TÓXICAS EN LAS AGUAS RESIDUALES 

La degradaci6n de los cuerpos acuáticos por la descarga de

desechos industriales proVenientes de la industria maquila-

dora en la frontera norte del Estado de Sonora. 

Es impresionante la cantidad de sustancias t6xicas que 

vertidas en los cauces de los arroyos. vados de ríos y 

bre tierra firme a cielo abierto. contaminando las cuencas-

hidrol6gicas. 

Las·agues residuales son: residenciales e industriales. 

Las aguas residuales residenciales generalmente son descar

gas que contienen detergentes. grasas, y materia orgánica 

en cambio las aguas residuales industrinles contienen 

tancias corrosivas. abrasivas, explosivas, así en las aguas 

residuales se encuentran además de materia orgánica. s6li-

dos sedimentables y flotantes. así como metales pesados, 

Del tipo de industria y de los productos que fabrica.así co 

mo el volumen de aguas residuales generadas depcndcrJ el 

grado de afectnci6n a los sistemas acuáticas.suelo, y sub-

suelos; mantos freáticos y cuenca hidrol6gica. 

Las descargas residuales que se vierten por la Industria M.!!. 
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qui1adora. son.ácidas ya que contienen ácido su1fúrico. ní

trico. cian6geno sa1 der~vada de 1os cianuros. feno1es etc. 

En SonOra existen pocas p1antas para aguas residua1es.~' de-

tota1 de más de 600 empresas censadas en e1 Estadó. con

sideradas entre e11as a 1os 70 ayuntamientos que tienen de_!!. 

cargas residua1es.· s61o e1 30% cuenta con proyecto o p1anta 

tratadora de esos 1iquidos. a pesar de que e1 p1azo de 1ey 

para presentar1o venci6 desde e1 mes de marzo de1 año pr6x.!,. 

mo pasado. 

La 1ey estipu1a que toda aque11a industria. municipío, em-
presa o granja que tengan descargas de aguás residua1es y -

no cump1an con 1os procesos de tratamientos de 1os mismos.

están ob1igados a pagar e1 derecho por contaminar bienes --

naciona1es. 

Según Dftcreto Presidencia1. que entró en vigor en octubre -

de 1991. que ob1iga a las empresas a rea1izar pagos de de--

rechos por descargas de aguas residua1es en drenes de pro--

piedad federa1 

En esta 1ey de 1a Comisi6n Nacional de Aguas señn1a. que 

partir de1 mes de marzo de 1993. cada empresa deberó autod~ 

c1orar sobre los contaminantes que ha arrojado y pagar por 

e11o y en caso de que se hayan seguido los procesos de 

temiente para aguas residuales deberán informar a dicha co

misi6n sobre 1n operaci6n segu~da''. 

Lo anterior. fué manifestado por e1 señor Carlos J. Arias.-
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subgerente de 1a Comisi.6n Nacion~1 de1 Agua (CNA). (43) 

INCENDIO EN EL ARROYO LOS NOGALES, DE NOGALES, SONORA. 

" A pesar del.. incendío ocasíonado ti.empo ·atrás. por e1 derrJ!. 

me de f1u{dos de combustib1e en e1 arroyo"l..os __ Nogales. l..a -

Unidad de Control Sanitario de l..a Secretar~a de Sa1ubridad 

afirm6 que en la actua1idad 

en el.. drenaje p6b1ico''· (44) 

existe contenido pe1igroso 

Noga1es, Sonora, Después de 1a catástrofe de Guada1ajara y 

el incendio del arroyo de Nogales, Sonora. Se pub1ic6 que -

Petr61eos Mexicanos (PEMEX), promete construir pl..antas para 

tratar sus aguas residuales en las insta1aciones que operan 

en Nogales, Hermosi11o, Guaymas, Cd. Obreg6n, Navojoa, Mag

dalena y Cananea, en el Estado de Sonora, para adecuarse 

1o previsto por 1a Ley de Aguas • 

. Por otra parte, 1os abundantes derrames de aguas negras so

bre e1 arroyo ''Los Noga1cs ''que cruza hasta e1 Estado de -

Arizona 1 podr~an provocar brotes de enfermedades.tales como 

1a hepátitis. c61era y tífoidea. 

Como una posib1e causa de esta situaci6n.es el hecho de que 

1as ú1timas 11uvins han saturado y taponeado las a1cantari-

1las en Nogales. Sonoro. provocando que las aguas negras --

afloren grandes volumencs y corran hasta el arroyo, para 

finalmente llegar hasta Nogales, Arízona- Lo anterior lo -

di6 a conocer el técnico de Salud Ambiental, Ricardo Moldo-

nado, de1 Estado de Arizona. (45) 
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AGUAS RESIDUALES EN NOGALES. SONORA. 

Ha llégado e1 prob1ema a tan a1tos nive1es. que el C6nsu1-

de Estados Unidos en Hermosi11o. Robert Witajewski.(46) dio 

a conocer que los gobiernos de México y de su País constru.:!,. 

rán planta tratadora de aguas residuales para Nogales. Son. 

Indic6 que: ''en este proyecto tambi6n está trabajando el -

Comité de Limites de Aguas. que incluye personal de los dos 

países y que pretende. con la insta1aci6n de la planta tra

tadora de eguas negras. eliminar de una vez por todas, los

l{quidos contaminantes de la frontera de Sonora y Arizona''. 

SAN LUIS RIO COLORADO. SONORA, Y LAS AGUAS RESIDUALES 

Aguas Negras en el Río Colorado, el Secretario Je Fomento 

Agrícola de Sonora, sefial6 que: 11 provisiona1mente están-

enviando 1as aguas negras al 1echo del Río Colorado, asegu

r6 asimismo, que no existe e1 pe1igro de contaminaci6n ha--

cia mantos freáticos, ya que el drenaje provisional 

ciente para evitar ese peligro (sic)''. (47) 

suf:!. 

Aguas negras ''invaden'' e1 Río Co1orado, e1 ex-diputado lo--

ca1, Roberto Hernández Quezada, asegur6 que está dispuesto

ª acudir con técnicos norteamericanos y mexicanos para de-

mostrar que l~s aguas negras ( en donde los desechos de --

aguas fétidas y residuos industriales están siendo canali-

zados sin ninguna protecci6n) son arrojadas sobre el cauce-
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de1 R!o Colorado. son una contaminaci6n para los mantos -

freáticos. 

Es lastimoso ver que algunas autoridades no atinaron siqui.!!_ 

a hacer una inapecci6n y se apresuraron a negar tal po-

sibi1idad''. (48) 

Por otra parte, el Gobierno del Estado, a través de la Comí 

si6n de Agua Potable y Alcantarillado, estructura un nuevo

esquema en que la iniciativa privado se haga cargo de la -

operaci6n de plantas residuales, concesionadas por el Go--

bierno del Estado y los Municipios. 

UNA SOLA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS, EN SONORA. 

En el Estado de Sonora solo existe una planta tratadora de 

aguas negras, que se encuentra en el Municipio de Agua --

Prieta, que recibe el cnudnl de aguas negras de la Pobla-

ci6n de Douglas. Arizona; en reciprocidad la Población de 

Nogales. Arizona. recibe las aguas negras de Nogales. Son.2. 

ra. esto de acuerdo con su orografía. ya que. la poblaci6n 

que queda en el lugar más bajo es la receptora de los río~ 

arroyos y aguas negras. 

De acuerdo con la informaci6n de la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial (SECOFI). el área de jurisdicción nor

te de lo maquila en la frontera norte del Estado de Sonora 

abarca los municipios de Nogales. Agua Prieta. Magdalena. -

Benjamín Hill, Caborca. Cananea, Santa Ana. Imuris, Arizpc, 

Naco. Pitiquito. Sáric. Sásabe, Fronteras. y Bacoachi. 
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C.- PLAN_ INTEGRAL AMpIENTAL FRONTERIZO (PIAF) 

PRIMERA ETAPA 1992 - 1994 

E1 Plan Ambienta1 Fronterizo. tiene como objetivo fundamen

ta1 proteger e1 ambiente a 1o 1argo y ancho de 1a· frontera

comfin entre ambos .Paises; producto de 1a entrevista de 1os

Presidentes ·Car1os Salinas de Gortari y George Bush. quie-

nes se reunieron en 1a Ciudad de Monterrey. Nuevo Le6n. e1-

27 de novie.mbre de 1990 y ambos mandatari«:>s acordaron girar 

instrucciones a 1a Secretaria de Desarro11o Urbano y Eco1o

gia (SEDUE) y Enviroment Protection Agency (EPA). 

Este P1an fronterizo. tuvo como base la opini6n. el conocí-

miento y las prioridades que la pob1aci6n de esa zona tiene 

respecto a su entorno ambiental. 

En ese sentido. el PIAF incorpora el trabajo de 17 reunio--

nes públ.:Lcas formal.es,, en que parti..ciparon a_cadémicos • esp..s.. 

cia1istas. universidades,, grupos no gubernamenta1es,, empre

sarios y autoridades estata1es y municipa1es de 1os dos pa.!_ 

Los estudios rea1izados fueron en 1as siguientes materias:

contaminaci6n atmosférica. ca1idad de1 agua. transporte y -

manejo de sustancias pe1igrosas; e1 PIAF cstab1ecc: '' con -

c1aridad una serie de acciones conjuntas impostergables pa-

ra rea1izar 1a limpieza ambiental. que demandan las rcspecti 

vas poblaciones fronterizas de México y 1os Estados Unidos. 
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durante e1 período 1992-1994''. 

Como consecuencia del desarro11o de 1a industria maqui1ado
I 

ra en la frontera norte. se dio un acelerado crecimiento --

demográfico. ~esde la década pasada. miles de personas han 

11egado a vivir a ambos lados de la frontera común en busca 

de mejores trabajos y niveles de vida más altos. 

El medio ambiente fronterizo. desafío para ambos 

países. y ~ste irá en aumento que se le responda 

con un programa de protecci6n al medio ambiente por pueblo 

y gobierno de ambas naciones. 

Lo cierto es que no se ha dado el avance que se esperaba en 

el combate a la contaminaci6n ambiental. el problema es muy 

complejo y tiene varios puntos de enfoque; las maquiladoras 

no han traído la bonanza que se esperaba. los salarios no -

son tan a1tos se habían prometido. las prestaciones so 

ciales son las que 1a ley. para a1gunos estudiosos 

más alto e1 costo socia1 de la poblaci6n. que 1as ventajas-

econ6micas que representan las maquiladoras. las lesiones y 

enfermedades profesionales de los trabajadores. la falta de 

higiene en las condiciones especiales del trabajo, el estar 

inha1ando sustancias t6xicas, los golpes. los machacones y 

la falta de médicos que evalúen periodicamente la condici6n 

física y psíquica de los trabajadores. mujeres. que en su -

mayoría son madres solteras. explotadas por los casatenien

tes. en casas donde falta agua y drenaje. 
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E1 crecimien~o demográfico de 1as pob1eciones fronterizas.

como Noga1es. San Luis Río Co1orado. Agua Prieta y Naco en 

e1 Esºtado de Sonora. se debe a1 estab1ccimiento de 1a induJ!. 

tria maqui1adora. 

Los municipios de1 Estado de Sonora, no estaban preparados 

para un rápido e inconmensurab1e crecimiento de sus pob1a--· 

cienes, 1a ausencia de una infraestructura urbana municipa1 

por ejemp1o: como el establecimiento de redes de agua pota

ble y e1 tratamiento de sus aguas residu~les. la falta de -

alumbrado público y la ausencia de pavimentaci6n en las ca

lles. aunado a la falta de seguridad pública. hacen difícil 

la vida de los trabajadores de maquiladoras en las pob1aci~ 

nes fronterizas de Sonora. 

D.- LA BASURA, SU COSTO SOCIAL Y ECONOMICO 

La generaci6n de desechos s61idos, domésticos e industria--

1es y su disposici6n fina1, representan a los gobiernos ---

enormes erogaciones, sin embargo, e1 manejo. recolecci6n y-

disposición final de la basura en forma adecuado, represen

ta la mejor protccci6n a 1a salud de los hnbitnntcs de los-

comunidades fronterizos. 

Los desechos s61idos son todos aquellos desperdicios que se 

originan en las actividades de los humanos y de los nnima-

les, generalmente son sólidos y son desechados por no ser -
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Óti1es o deseados. Esta definici6n abarca una masa hetero-

génea de productos de desecho que son arrojados principal-

mente por la comunidad. ya sea ésta urbana o rural. 

En un· asentamiento humano la acumulaci6n de basura es 

consecuencia directa del sistema de vida. Desde que se org~ 

niz6 una sociedad primitiva. los humanos y los animales han 

hecho uso de la tierra para su soporte y para disponer de -

sus desechos. En los primeros tiempos la disposici6n de los 

desechos humanos y de otro tipo no representaron un proble

ma significativo. la poblaci6n era pequeña y la cantidad de 

terreno disponible para su asimilación era grande. En la a~ 

tualidad el panorama es totalmente diferente. debido a la -

alta densidad poblacional en una sociedad de consumo. 

La disposici6n de 1os desechos sólidos terrenos vacíos,

caminos y calles de tierra, aledaños a los poblaciones. 11~ 

mados tiraderos a cielo abierto o en dado caso que sirva p~ 

rellenar hondonadas y hoyos cubriéndolos con tierra se -

le 11am6 elegantemente ''relleno sanitario". 

Es común observar a los lados de algunos carreteras del Es

tado de Sonora, grandes humaredas provenientes de la quema

de basura de los tiraderos municipales a cielo abierto, los 

que además de dar un deprimente espectáculo. vienen 

foco de contaminaci6n atmosférica y causan en el ambien-

te un naúseabundo olor. 

La relnci6n entre salud pública y el almacenamiento impro--
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pío de la bas~ra. su reco1ecta y su disposici6n final. está 

perfectamente establecido. ya que su mal manejo propicia 1a 

propagaci6n de roedores. fauna nociva. moscas y demás inse.s. 

tos transportadores de g~rmenes nocivos. microorganismos 

pat6genos. así como otros productores de plagas. Como es 

frecuente encontrar en los tiraderos de basura a cielo ---

abierto. 

Además del peligro inminente a la salud de la poblaci6n el

manejo indebido de la basura tiene impacto~ eco16gicos im-

portan tes. ya que. además de la contaminaci6n del aire. vi~ 

ne a contaminar el agua. Por ejemplo. el entierro sanitario 

mal diseñado. en ~errenos no seleccionados adecuadamente y

debido a les lluvias produce lixiviados que contaminan 1os

mantos freáticos en particu1ar y 1as cuencas hidro16gicas -

general. 

En el área fronteriza el problema adquiere mayores dimensi~ 

nes. ya que. además de los desechos domésticos se suman 1os 

de 1a industria maqui1adora. cuyos componentes son: papel.

cart6n. meta1es. plásticos. madera. textiles. hu1es. a1am-

bre. vidrio y otros de naturaleza orgánica. 

En el Estado de Sonora. todavía no se da una rcco1ecci6n -

tecnificada de la basura. aGn contin6an los tiraderos a ci~.· 

lo abierto y 1a consecuente quema de las mismas. falta de -

conocimiento. hace que las autoridades e1ijan terrenos "a

ojo de buen cubero'' para que sean el dep6sito de 1a basura. 
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La basura desde e1 punto de vista econ6mico. tiene dos as-

pectos muy importantes: e1 primero 1o representa e1 costo -

de 1a reco1ecci6n y disposici6n fina1 de 1a basura. en e1 -

Estado de Sonora. son 1os municipios 1os que aportan 1os 

fondos necesarios para estas operaciones que representan mi 

1es de pesos por año para cada pob1aci6n. 

E1 segundo aspecto. 1o representan los materi.ales ap=ovechl!,. 

bles que se reciclan. los que son recogidos por los pepena

dores que a su vez los entregan a las empresas recicladoras 

en la mayor parte de los municipios del Estado a6n conti---

nGan la industria de la basura forma primitiva. sin que 

se de una cultura eco16gica en la cual la basura se pudiera 

entregar seleccionada en dos dcp6sitos diferentes. uno org~ 

nico y otro inorgánico. 

Se considera de vital importancia para conservar la sa1ud -

pública tomar medidas para el control de los desechos s61i

dos. Entender que las basuras provenientes de los alimentos 

deben controlarse por medio de una recolecci6n adecuada y -

disponerse de los mismos de una manera sanitaria para con-

trolar los vectores de las enfermedades. 

El costo social lo representan las enfermedades que por ca.Y.. 

de los tiradeos de basura a cielo abierto. contraen los

integrantes de una pob1aci6n determinada. los días que se -

dejan de laborar para recuperar la salud perdida. por culpa 

de la fauna nociva que se desprende de dichos tiraderos. 
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E.- RESipu~s TOXICOS y MATERIALES PELIGROSOS 

EN LA FRONTERA SONORA-ARIZONA 

''In~ustrias maqui1adoras asentadas en la frontera norte de 

nuestro pais. eluden las normas eco16gicas a1 no presentar

informe sobre los sitios d6nde depositan sus residuos. y 

de aplicarse con mayor rigidez la norma.corremos e1 rie~ 

go d~ convertirnos en un basurero de desechos t6xicos''• ad-

virti6 Nata1ia Grieger del Partido Ecol6gico Mexicano.(49) 

Seña16 asimismo que: "El programa ambiental fronterizo no -

se está aplicando debidamente. pues la EPA ha reconocido -

que las industrias maquiladoras fronterizas no reportan el

destino de sus desechos. por otra parte • también inform6 .

que. se están importando a nuestro país 35 tipos de insec-

ticidas y pesticidas que están prohibidas en Canadá así co-

mo en muchos otros p~íses''. 

OPINION DEL ARZOBISPADO DE SONORA, SOBRE CONTAMINACION.(50) 

Preocupante contaminaci6n en la franja fronteriza.- Así lo

expres6 e1 Arzobispo de Sonora. Carlos Quintero Arce, a1 -

sefialar: ''Que el índice de contaminaci6n en 1a franja fron

teriza y algunas ciudades de1 Estado es catastr6fica, ade-

más critic6 (uertemente a 1a implantaci6n de basureros c1a~ 

destinos en la franja fronteriza del Estado, in~itando a 

las empresas maqui1adoras a participar en 1os programas de 
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gobierno para contro1ar y combatir 1a contaminación de 1as

ciudades de1 Estado. 

Consider6 que 1a natu¿aleza del g1obo terráqueo presenta--. 

dos grandes enfermedades. una que es el desarrollo que con

tamina y acaba con las vidas humanas a causa de las enferm~ 

dades y la pobreza existente en los países pobres''. 

F.- LA TOXICIDAD DE LAS MAQUILADORAS CAUSA 

GRAVES MALES A LA SALUD 

" La exposici6n a sustancias t6xicas a las que son sometí-

das las mujeres. principalmente en las maquiladoras del no~ 

te del Estado de Sonora, son una de las causas que provocan 

malformaciones cong~nitas, como el Síndrome de Down y Anen

cefalia, entre otras, asegur6 el vicepresidente de la Fede

ración internacional de Derechos de1 Hombre. con sede 

Francia, Victorio de la Fuente. (51) 

Las maqui1adoras contratan a mujeres cuyas edades oscilan -

entre los 15 y 25 años de edad y una gran mayoría por no d~ 

cir todas. no cuentan con una protecci6n adecuada cuando mA 

nejan sustancias t6xicas. 1o que repercute durante e1 emba-

razo''. 

De 1a Fuente sefia16: ''que e1 avanzado grado de desnutrici6n 

que presentan 1a mayoría de las empleadas. es el problema''. 
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CO~CLUSXONES DE LA PARTE TECNXCA 

LIBRO PRIMERO - CAPITULO III 

1.- La franja fronteriza de1 Estado de Sonora. comprende -

los siguientes Municipios: Nogales. San Luis Río Colorado. 

Agua Prieta y Naco. 

2.- Las poblaciones fronterizas del Estado de Sonora. 

el Estado de Arizona. tiene la siguiente problemática 

16gica. una gran escasez y baja calidad del agua. por def:!_ 

ciencias en su tratamiento. Inadecuados sistemas de reco--

1ecci6n y disposici6n de sus desechos y un mal uso del su~ 

lo urbano; falta de pavimentación; una ausencia de control 

de los desechos de la industria maquiladora. 

3.- Para nosotros. el problema más grave de las poblacio--

fronterizas del Estado de Sonora. son. el transporte -

transfronterizo de materia1es y residuos peligrosos, 1cga1 

o i1ega1mente introducidos al país.as! como la disposici6n 

de residuos hecha ilegalmente. 

4~- En el Estado de Arizona. hay abundancia de basureros -

t6xicos clandestinos. lo afirm6 e1 ecologista Richard Camp 

laureado con el premio ''Nuestra Tierra''. otorgado por Na--

ciones Unidas. quien denuncia ''yo personalmente descubrí -

a1gunos basure~os t6xicos. Arizona es común que se dep2 

siten en lugares apartados de la carretera o en los lechos 

de los ríos, tal como sucede en el Condado de Cochise''. 
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5.- Se tiene 1a seguridad de que 1os contaminantes se es-

tán infi1trando a1 acu~fero. por causa de 1a industria ma-

qui1adora que opera en Nogales, Sonora, según 1o demuestra 

1os aná1isis, concretamente revelaron que aparte de1 cont~ 

nido bacteriano,existe una gran afluencia de metales pes!!._ 

dos y otros t6xicos peligrosos para 1a sa1ud humana. 

6.- Las muestras de aguas negras de Nogales, Sonora, con--

tienen residuos de productos t6xicos, que son uti1izados -

por 1a indu~tria maqui1adora, 1o que demuestra 1a falta de 

control para e1 registro de uso, manejo, transportaci6n, -

importaci6n, exportaci6n y dep6sito final de productos t6-

xicos. 

7.- Varias maqui1adoras estadounidenses ubicadas en 1a 

franja fronteriza de1 Estado de Sonora, no cump1en con 1as 

medidas eco16gicas impuestas por e1 gobiern~ mexicano, 

caso de sancionar1es • amenazan con despid~S~- ni~Si.Vós ·.de tr.A 

bajadores. .. · · __ .·}F' ~ ... 

Ric;> -q~l.~~~-d.o'-~ ::~~t.&' c_o~·t·am:!_ 
/ ,·_; :.- . 

8.- E1 agua potab1e en San Luis 

nada con 1as transminaciones de excre·me·n.·~-o-:· e>. 1·a-s tuberías 

y a mantos freáticos. 

9.- Existe grave contaminaci6n por humos, o1ores y po1vos, 

en 1a pob1aci6n de Agua Prieta, Sonora, 1a fa1ta de ap1ic~ 

ci6n de un programa permanente de riego 1as ca11es y 1a 

impune circu1aci6n de vehícu1os chatarra que despiden mon.2. 

xido de carbono y 1as densas y ma1o1ientes nubes que emn--
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nan de 1a quema de, 1a basura de1 tiradero a cie1o abierto. 

10.- La fa1ta de un servicio de drenaje. obliga a tirar 

1a ca11e. 1as aguas negras de 1as lavadoras. fregaderos. -

baños Y-&1gunas letrinas. 1os que aunados a 1os-mpntones 

de b&sura que permanecen a 1a intemperie y con e1 calor B.!!. 

mentan 1os riesgoS sanitarios en Agua Prieta. Sonora. 

11.- Han sido tantas las críticas y las denuncias sobre la 

calidad del agua en el Estado de Sonoro. tanto de grupos -

profesionales como de asociaciones profesionales. que de--

muestran la existencia de coliformes fecales en el agua~d.2. 

miciliaria y las autoridades municipales y estatales que -

se empeñan en negarlo enfáticamente. 

12.- A raíz de le catástrofe en Guadalajara. Ja1isco y de1 

incendio de1 arroyo 1os nogales. en Nogales. Sonora; PEHEX 

se comprometi6 a construir plantas para tratar sus aguas -

residuales en las instalaciones que operan en Nogales. He.!:_ 

mosi11o. Guaymas. Ciudad Obreg6n. Navojoa. Magdalena y Ca-

nanea. del Estado de Sonora. sin que hasta la fecha. la e~ 

presa estatal. haya cumplido. 

13.- Las maquiladoras no han traído la bonanza esperada. -

para algunos estudiosos es más alto el costo social de la 

poblaci6n. que las ventajas econ6micas que representan las 

maquiladoras; la falta de higiene en las condiciones espe

ciales de trabajo, las enfermedades profesionales y la fa~ 

ta de una peri6dica evaluaci6n médica afecta al trabajador. 
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CAPITULO I 

EL DERECHO ECOLOGICO MEXICANO 

A.- Desarr~11o Hist6rico. 

i.- ORIGEN DEL DERECHO ECOLOGICO 

COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 

Se considera que e1 origen de1 Derecho Eco16gico Mexicano -

encuentra en 1a g&nesis de1 art!cu1o 27 Constituciona1. 

ya que. desde su redacci6n origina1 incorpora e1-concepto -

de conservaci6n de 1os recursos natura1es. 

2.- EL PRINCIPIO DE CONSERVACION.DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Don Andr&s Mo1ina Enriquez. autor de ''Los Grandes Prob1emas 

Naciona1es". aeña16 en 1909, como prob1emas de 1a Naci6n M~ 

xicana 1oa siguientes: 1a propiedad, e1 cr&dito territoria1, 

1a irrigaci6n, 1a pob1aci6n y e1 prob1ema po1!tico. (1) Así 

1os prob1emaa de tiP? ambienta1 reciben una exp1icaci6n 

científica de parte de1 autor, sobretodo en e1 tercer pro-

b1ema 11amado 1a irrigaci6n, donde comienza a describir 1a 

natura1eza de 1a vida vegeta1. 

Posteriormente. Don Andrés Mo1ina Enriquez. estuvo en 1a 

Comisi6n redactora de 1a Constituci6n de 1917 y aunque: e1 

proyeceo de articu1o preparado por Mo1ina Enriquez. fracas6 

ante ''e1 n6c1eo fundador'', 1o que ob1ig6 a Pastor Rouaix --
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con otro grupo de diputados a escribir con toda premura -

1as bases de 1o que seria e1 art!cu1o 27. bases que tomaron 

1os principios que había postu1ado don Andr~s Mo1ina Enr~-

quez, (2) posteriormente estas bases fueron enriquecidas 

por 1a Cornisi6n de Constituci6n, seg6n Jorge Madraza ( 3 ). 

La primera reforma D.O. 10 de enero de 1934, incorpor6 a1 -

texto constitucional. 1os postulados y principios de 1a Ley 

Agraria de 6 de enero de 1915. 

La segunda reforma de 6 de diciembre de 1937, consisti6 

adicionar 1a fracci6n VII, a fin de establecer e1 derecho -

de 1os núcleos de pob1aci6n para disfrutar en común de 1as 

tierras, bosques y aguas. 

La cuarta reforma de 21 de abri1 de 1945, fue a1 párrafo V, 

cuyo objeto fue 1a propiedad que a 1a Naci6n corresponde 

materia hidráu1ica con miras a faci1itar su aprovechamiento. 

La quinta reforma fue 1a de 12 de febrero de 1947, que est~ 

b1eci6 1a unidad individua1 de dotaci6n que no sería menor 

de 10 hectáreas de riego o de humedad o cquíva1cntes. 

La sexta reforma fue 1a fracci6n XIV y habla sobre los cer

tificados de inafectabi1idad, a promover e1 juicio de ampa

ro contra 1a privaci6n ilegal de sus tierras y aguas. 

Por estas razones, podemos afirmar cuteg6ricamente que e1 -

Derecho Eco16gico tiene como origen el articulo 27 de nues

tra Carta Magna, que es 1a piedra angular donde descansa el 

sistema político mexicano. 
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3.- ASPECTOS MUNDIALES QUE PROPICIARON EL 

DESARROLLO DEL DERECHO ECOLOGICO. 

Los prob1emas ambienta1es en e1 mundo tenían índices a1ar 

mantea desde 1a década de 1os cincuentas, en especia1 en 

Londres, Ingl.aterra,donde 1a contaminaci6n atmosférica pro

vocaba una serie de enfermedades de 1as vías respiratorias. 

En 1os Estados de Ca1ifornia y Nueva York, E.U.A., y otras 

pob1aciones que tuvieron graves prob1emas de contaminaci6n 

ambienta1, concretamente con 1a po1uci6n atmosférica, que 

fueron e11os 1os que crearon el concepto ''smog'' derivado de 

..J.as pal.abras "smoke" humo y "fog" nieb1a, por l.o tanto, fu~ 

ron l.os juristas de estas localidades los que empezaron 

crear normas jurídicas para sancionar a los que contamina-

han el. ambiente. 

El. ca~o de la enfermedad de Minameta en Jap6n, 1a que fue -

producida a1 consumir mariscos contaminados con desechos de 

1a industria química, en que e1 mercurio era e1 principa1 -

componente. vertidos irresponsab1emente a1 mar. 

4.- FACTORES POLITICOS QUE DESARROLLARON 

LA LEGISLACION AMBIENTAL. 

En México creíamos que 1a contaminaci6n ambienta1 era un -

prob1ema propio de 1as grandes ciudades de1 extranjero, por 
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1o tanto. nunca ~bamos a tener necesidad de enfrentarnos 

este prob1ema. 

En el año de 1969. el candidato a 1a presidencia de la Re

p6b1ica Lic. Luis Echeverr~a Alvarez. presentaba como band~ 

ra política la lucha contra la contaminaci6n ambiental. que 

decía: ''el problema de la contaminaci6n no s61o se expresa 

en los grandes conjuntos urbanos, sino que se extiende al -

medio rural. a poblados. ríos, lagos y Sin embargo, 

las &reas densamente pobladas o industrializadas don-

de acent~a''. (4) 

Ya desde el año de 1970,la Organizaci6n Mundial de la Salud 

( OHS ), consideraba como formas de po1uci6n ambiental la: 

contaminaci6n atmosférica, el ruido, la erosi6n, la contam..!_ 

naci6n de aguas y la utilizaci6n desmedida de 1a energía n.!:!,_ 

c1ear. así 

océanos. 

las pruebas y explosiones at6micas en los 

En México se dieron muy interesantes fen6menos jurídico-pe-

1ítico re1aci6n con la prob1emática ambien~al: 

1.- La Ley Federal para prevenir y controlar la contamina--

ci6n ambiental. 

marzo de 1971. 

pub1ic6 en el Diario Oficial el 23 de --

2.- La creaci6n del Reglamento para la Prevenci6n y Control 

de la Contaminaci6n Atmosférica originada por la Emisión de 

Humos y Polvos. fué publicada en el Diario Oficial el 17 de 

septiembre de 1971. 
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3.- E1 Acuerdo por e1 que se crea en 1a Secretaría de Sa1u

bridad y A's.:lstencia 1a Subsecretaria de Mejoramiento ~e_l -

Ambiente. fué-pub1icada en e1 Diario 0f.:Lcia1 e1 29 de enero 

de 1972. 

Como dato interesante. cabe señalar que aunque parezca 16gj_ 

ca la creaci6n. primero de 1a Ley Federal para Prevenir y -

Controlar la Contaminaci6n Ambiental y luego el Reglamento 

para la Prevenci6n y-Control de la Contaminaci6n Atmosféri

ca origiriada por la Emisi6n de Humos y Polvos. lo curioso -

era. que en ninguna parte de la Ley se contemplaba cual iba 

a ser el 6rgano que tuviera facultades legales para imponer 

la Ley. en el Tercer Considerando del Acuerdo por el que se 

crea en la Secretaria de Salubridad y Asistencia la Subse-

cretar~a de Mejoramiento de1 Ambiente, seña1a: 

'' Que en e1 articulo So. de 1a Ley Federa1 para Prevenir y 

Controlar 1a Contaminaci6n Ambienta1. establece que 1a apli 

caci6n de esa Ley y sus Reg1amcntos compete a1 Ejecutivo F~ 

dera1 por conducto de la Secretaria de Sa1ubridad y Adistell 

cia y de1 Consejo de Sa1ubridad Gencra1''. 

Sin embargo. 1a misma Secretaría de Salubridad y Asistencia 

y e1 Consejo de Salubridad General. así como 1a recién naci 

da Subsecretar~a de Mejoramiento de1 Ambiente. estaban ata

dos de manos. ya que. no había una base constitucional que 

1e di~ra vida y facultades para imponer sanciones; es decir 

todos 1os actos jurídicos realizados por 1n Subsecretaría -
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de Mejoramiento del. Ambiente eran inconstituc~ona1es. pues 

no e•taban contempl.adas en 1a Constituci6n l.as facu1tades_

del. _Consejo de .Sal.ubridad General.• en materi.a de ~~-jo'r~~i~.!!. 
to del. ambience. 

Este probl.ema qued6 resuel.to. cuando fue -el.evada'.· _e>~ .. r·a-n·g-o .. ·de 

precepto constitucional. l.as medidas que; er,·:_co~-~~-~-~- ~;;i;:::· ~;il!_. 
bridad General. haya puesto en vigor par&_ ~:~:'e;~:e-~·i~~:(~·:i~~--~-b~.:.~ -
tir l.a contaminaci6n ambiental.. en 1a Base.~:48.-~:<Cte':~·ia: :~f'r&c-

ci.6n XVJ: del. artí.cul.o 73 Constitucionai ~~:·
7

i~):~~~~-;-_·i~.-~t~~i~~-n-
te señala: 

" Las medidas que el. Consejo haya puest·o en vigor en l.as -

campañas contra el. a1coho1ismo y l.a venta de sustancias --

que envenenan a1 individuo y degeneran 1a especie humana. 

así como 1as adoptadas para prevenir y combatir 1a contami

naci6n ambienta1. serán despu~s revisadas por e1 Congreso -

de 1a Uni6n. en 1os casos que 1es competan". 

La creaci6n de este principio 1a Constituci6n vino a dar 

va1idez a 1os actos jurídicos de 1a Subsecretaría de Mejor~ 

miento de1 Ambiente. 

A1gunos juristas que conocieron e1 prob1ema. seña1nron: 

''Dar a 1a 1ucha en contra de 1a contaminaci6n. c1 mismo ni-

ve1 que a 1as campañas contra e1 tabaquismo o e1 a1coho1is-

mo. era minimizar 1a prob1emática y seguir con una tendcn--

cia de no dar respuesta efectiva a1 prob1ema a través de un 

6rgano que desde su creaci6n no ha entrado en funciones''(S) 
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Por 1a tendencia mundia1. seña1a María de1 Carmen Carmona -

Lara. ( 6 ) se consideraba:"a estos prob1emas como de sa1u

bridad. ya que en 1os años setentas se comenzaban 1as inve.§. 

tigaciones sobre 1os efectos de 1os contaminantes en la sa

lud humana; por e11o. 1os efectos que generaba 1a contamin!!.. 

ci6n pod~an equipararse a otros fen6menos sociales como e1 

a1coho1ismo. o e1 co-nsumo de sustancias que envenenan al Í.!!. 

dividuo o degeneran la especie". 

S.- LA LITERATURA SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES 

EN LA DECADA DE LOS SETENTAS. 

Por otra parte. nosotros señalamos desde 1971. en nuestro 

1ibro ''La Contaminaci6n Ambiental''• que: los problemas de 

la contaminaci6n ambiental. han sido motivo de justificada 

alarma en los países industrializados, preocupan ahora con 

igua1 raz6n a 1as naciones en desarro11o y especia1mente 

1as de América Latina. este interés común se ref1eja en 1os 

resu1tados e informes presentados 1a Conferencia Regiona1 

de Naciones Unidas sobre e1 medio humano. junto con 1a doc~ 

mentaci6n e1aborada por la CEPAL y el BID. 1a Oficina Sani

taria Panamericana. (OSP) 1a OEA y 1a Conferencia de 1as N~ 

ciones Unidas sobre e1 Medio Humano. 

Posteriormente y a raíz de 1a reunión mundial de Suecia 

1972. se consideraron como nuevos elementos de1 fen6meno Ofil 
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bienta1 a los siguientes: e1 crecimiento demográfico, la u~ 

banizaci6n ace1erada. la devastaci6n de bosques y selvas y 

la desertificaci6n. 

La 1iteratura universal se vi6 enriquecida con 1a obra ••una 

Sola Tierra'' de Bárbara Ward y Ren6 Dubois; "El Shock del 

Futuro'' de Alvin Toffler; ''Ecolog~a'' de Eugene P. Odum. 

''Fundamentos de Ecología" de B. Sutton y P. Harmon; "La Ti

ranía del Ruido'' de Robcrt Alex Baron; ''La Influencia del -

Hombre en el Medio Global'' que es un reporte de los proble

mas cr~ticos del ambiente; ''Ecosistemas Frágiles'' de Edward 

G. Farnworth y Frank B. Golley. 

Aquí en México public6 ''Lo deterioraci6n ambiental'' de 

Enrique Beltrán y ''El medio ambiente'' de Enrique Márquez 

Mayaud6n. 

'' La Contaminaci6n Ambienta1, "de Jos6 David García Saave

dra, editado por 1a Universidad de Sonora el año de 1972. 

En el Estado de Sonora. fue recibido con enorme benep1ácito 

e1 primer estudio ser~o sobre '' E1 Prob1ema de 1a Contamin~ 

c~6n Ambienta1''• tanto es as~. que el Señor Rector. Dr. Fe

derico Sotelo, mand6 publicar en 1a Editorial de 1a Univer

sidad de Sonora. e1 primer 1ibro sobre este temo.en 1972. 

E1 autor de esta Tesis Doctoral, tuvo el honor de fundar la 

cátedra de Derecho Eco16gico. en la Escuela de Derecho y 

Ciencias Sociales. de 1a Universidad de Sonora. 

Tanta ruc 1o publicidad de 1os medios masivos de comunico-
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ci6n sobre e1 prob1ema de 1a contaminaci6n que dio origen a 

una reciente 1iteratura ambienta1 y propiciaron la creaci6n 

de 1os distintos acuerdos materia ambiental que culmina-

ron con 1a publicaci6n de la Ley Federal para prevenir y -

controlar 1a contaminaci6n ambiental. D. O. 23- III- 1971. 

As~ se concluye la etapa previa al inicio del Derecho Ecol.2, 

gico. posteriormente se fueron dando nuevos acontecimientos 

y circunstancias que propiciaron la creaci6n de un nuevo D~ 

recho Eco16gico; de la necesidad de elevar a rango constit,!!. 

cional el derecho a medio ambiente sano en Sonora~ 

6.-NOCIONES TECNICAS PREVIAS A LA LEGISLACION ECOLOGICA 

Fue precia.o al· -iniciar nuestro estudio• que expresáramos -

parte t~cnica previa de nuestro objeto de conocimiento 

para que con base en 1a misma. pudiéramos emprender e1 est.!!.. 

dio sistem&tico de 1os diversos temas que integran e1 Dere

cho Eco16gico. 

Para e1aborar 1a parte técnica de1 primer libro se conside

r6 necesario observar 1as condiciones de1 medio ambiente en 

e1 Estado de Sonora. en 1os años 1972-1992. 

Los datos que proporciona esa observacl6n 0 que no vivi--

ais1ados. sino en uni6n de otros seres humanos a los --

que estamos vinculados por diversos lazos de afecto. so1id.!!_ 

ridad. unión de esfuerzos. divisi6n dc1 trabajo. costumbreS;; 
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es decir. tenemos una interre1aci6n societaria. 

La contaminaci6n que se produce en e1 medio ambiente es e1-

resultado de fen6menos naturales y provocados por el hombre 

en el caso de los auténticos fen6menos naturales. 1as 

erupciones volcánicas. maremotos. sismos. el hombre sufre -

las consecuencias de los estragos de la naturaleza. 

Hemos visto en la parte técnica como el hombre contribuye 

en mayor o menor medida a provocar la contaminaci6n en el 

cotidiano vivir. es patético el caso de la contaminaci6n 

ambietital en el Estado de Sonora. que vimos en la parte 

técnica y que no repetimos aquí por obviedad 16gica. 

La interre1aci6n humana forma las sociedades y éstas ubi 

can en territorios urbanos y rurales de Sonora. 

Si reflexionamos sobre la calidad y cantidad de los contami 

nantes que provoca 1a sociedad humana. advertimos de la 

cesidad de que exista un orden normativo de 1a conducta eco 

16gica de 1a estructura de1 grupo social. 

Por cada fen6meno contaminante. por ejemplo; contaminaci6n-

atmosférica. de aguas. por ruido. etc. se da un orden norm~ 

tivo. el Reglamento; al estudiar en conjunto esas reglas de 

conducta. nos damos cuenta que forman un sistema nrm6nico -

de normas de Derecho Ecol6gíco. 

E1 orden jurídico tiene como característica esencial el ser 

imperativo. por 1o que. este orden jurídico es creado. aplL 

cado y sancionado por el poder público. 
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La socied~d humana desarro11a una actividad incesante. pero 

actividad socia1 por la presencia de1 orden jurídico -

que 1a rige queda orientada a realizar los más altos valo-

de la convivencia social humana. e1 Estado tiene la mi~ 

ma finalidad y participa en forma activa a preservar e1 me

dio ambiente y la salud pública. 

Sin embargo. no todos los integrantes de la sociedad conse~ 

ni cuidan un medio ambiente sano en su regi6n, al con-

trario, algunos son transgresores del orden público precep-

tuado en la 1egíslaci6n eco16gica, por lo tanto, como ciudA 

danos demuestran su antisociabilidad, y se convierten en d~ 

lincuentes, ya que su conducta viene a afectar a la mayoría 

rompiendo as~ el v~nculo de convivencia socia1 humana. 

7.- LEYES AMBIENTALES DE CARACTER SECTORIAL 

En Sonora, como en toda 1a República Mexicana, antes se ha-

bía 1egis1ado a través de ordenamientos que regulaban 1os -

recursos natura1es y así en 1os Estados se promulgoban 1e-

yes que protegían 1a fauna silvestre mediante Leyes de Ca

za y Pesca; así mismo la Federaci6n promulgaba Leyes protes 

toras de la fauna y flora si1vestre. 

Para proteger 1a flora silvestre medLante la Ley Forestal 

se emitieron Ley Federa1 de Pesca. Ley de Sanidad Vegetal. 

Evidentemente, esta 1egislaci6n ambiental ero de carácter -



- 12 -

sectoria1 sin que existiera una 1ey fundamenta1 que 1e die

ra cohesi6n a 1a protecci6n de1 medio ambiente. sin embargo. 

se iban dando 1os primeros pasos para integrar una 1ucha -

fronta1 contra e1 fen6meno de 1a ~ontaminaci6n ambienta1. 

En re1aci6n a 1as obras rea1izadas y 1os hundimientos dife

rencia1es de1 Va11e de México. que provocaban serias a1ter.!!. 

ciones a1 régimen hidráu1ico de1 Lago de Texcoco y que du-

rante e1 bestiaje, quedaban a1 descubierto considerab1es SJ!. 

perficies en 1as que se originaba parte de 1as to1vaneras -

que afectaban gravemente a 1a Ciudad de México, se cre6 1a 

Comisi6n Intersecretaria1 Transitoria denominada Comisi6n -

de Estudios de1 L.aso de Texcoco. (D.O. 20 - III- 1971). 

B.- DESARROLLO LEGISLATIVO EN MEXICO 

i.- LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y CONTROLAR 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

En México se dieron muy interesantes fen6men~s jurídicos en 

re1aci6n con 1a prob1emática ambienta1: 

Si bien es cierto. que exist~an disposiciones jurídicas ai~ 

1adas que proteg~an e1 medio ambiente. se dio un gran paso 

a1 promu1gar 1a Ley Federa1 para Prevenir y Controlar la -

Contaminaci6n Ambienta1 y presentar en su capítulo Primero 

Disposiciones Genera1es; en su Capítulo Segundo denominado

de 1a Prevenci6n y Contro1 del Aire; en e1 Capítulo Tercero 
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de 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n de Aguas; en 

e1 Cap!tu1o Cuarto 11amado de 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a 

Contaminaci6n de 1os Sue1os y su Cap1tu1o Quinto denomi-

nado Sanciones. (Diario Oficia1 23-III-71). 

A partir de esta Ley. se introducen 1os conceptos de: pro-

tecci6n a1 ambiente. Prevenci6n y Contro1 de 1a Contamina

ci6n y e1 Mejoramiento. Conservaci6n y Restauraci6n de1 M.!!,. 

dio Ambiente en nuestra 1egis1aci6n.As! se señala en e1 pr.!_ 

mer articulo que textualmente dice: 

'' Esta Ley y Reglamentos regirán 1a Prevenci6n y e1 Con-

tro1 de 1a Contaminaci6n y e1 Mejoramiento. Conservaci6n y 

Restauraci6n de1 Medio Ambiente.actividades que se declaran 

de inter~s p6b1ico '' 

En ese entonces. se consideraba que 1a Ley Federa1 para Pr~ 

venir y Contro1ar 1a Contaminaci6n Ambienta1 y sus Reg1ame.!!.. 

tos. como medidas de sa1ubridad genera1 en toda 1a Repúb1i

ca. esto obedec~a a 1a vincu1aci6n de1 medio ambiente con -

1a sa1ud púb1ica. 

Por 1o tanto. se pretendi6 estab1ecer un nexo entre salud -

púb1ica y el desarrollo integra1 del país. 

Esta ea 1a raz6n, por 1a que 1a Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la Contnminaci6n Ambiental, expidiera en ejer-

cicio de las facultades contenidas en 1a Base 4a. de 1n 

fracci6n XVI del Art. 73 de nuestra Carta Magna. que 

fiere a 1a Sa1ubridad General de 1a República. 
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Esta Ley Federa1. fue muy comp1eta en su tiempo. prohibía: 

''Las descargas contaminantes, qu~ a1teren 1a atm6sfera en -

perjuicio de 1a sa1ud y de 1a ,vida humana. 1a f1ora, 1a fa.!!. 

na y. en genera1 1os recursos o bi~nes de1 Estado o de 1os 

particu1ares ••• '' (Articu1o ·10 de 1a Ley) 

E1 ámbito de va1idez de 1a Ley Federa1 de Prevenci6n y Con

tro1 de 1a Contaminaci6n Ambienta1 era todo e1 territorio -

naciona1 y era competente para ap1icar1a e~ Ejecutivo Fede

ra1, por conducto de 1a Subsecretaría de Mejoramiento de1 -

Ambiente, dependiente de 1a Secretaria de Sa1ubridad y Así~ 

tencia y de1 Consejo de Sa1ubridad Genera1. 

Serán competentes también, en coordinaci6n con 1a Secreta-

ria de Salubridad y Asistencia: la Secretaria de Recursos -

Hidráulicos. en materia de Prevenci6n y Control de la Cont~ 

minaci6n de las Aguas; la Secretaria de Agricultura y Gana

dería en materia de Prevenci6n y Control de la Contamina--

ci6n de los Suelos; y la Secretaria de Industria y Comercio 

en materia de Prevenci6n y Control de la contaminuci6n por 

actividades industriales o comerciales. 

Son autoridades auxiliares: Todos los funcionarios y emple~ 

dos que dependan del Ejecutivo Federal. de los Ejecutivos -

de los Estados. de los Territorios y de los Ayuntamientos. 

Por lo que. salta a la vista. que las materias reguladas -

por la Ley Federal de Prevenci6n y Control de la Contamina

ci6n Ambiental eran exclusivamente de carácter federal. 
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2.- ADICION A LA BASE 4a. DE LA FRACCION XVI 

DEL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL. 

La adici6n propuesta para 1a Base 4a. de 1a fracci6n XVI -

de1 artf.cu1o 73 Constituciona1 fue pub1icada en e1: Diar.io 

Oficia1 de 1a Federaci6n e1 6 de ju1io de 1971. Textua1men-

te seña1a: 

"Las medidas que e1 Congreso haya puesto en vigor en 1a ca.m. 

·pafia contra e1 a1coh01ismo y 1a venta de sustancias que en

venenan a1 individuo y degeneran 1a especie humana. as{ co

mo 1as adoptadas paro prevenir y combatir 1a contaminaci6n 

ambienta1, serán después revisadas por e1 Congreso de 1a --

Uni6n, en 1os casos que 1e competa''-

Con posterioridad 1a expedici6n de 1a Ley Federal de Pro-

tecci6n y Control de 1a Contaminaci6n Ambiental, se reform6 

nuestra Carta Magna en 1n parte relativa a 1as atribuciones 

de1 Consejo de Salubridad Genera1. adicionando atribuciones 

constitucionales como las de ''adoptar medidas para Prevenir 

y Contro1ar 1a Contaminaci6n Ambiental''. 

De esta forma fue incorporada exp1~citamente nuestra ---

Constituci6n 1a Base 4a. de 1a fracci6n XVI del artículo 73 

de 1a misma. dentro de las funciones vinculadas a1 concepto 

de Salubridad General de 1a República. y constituye otro de 

1os e1'ementos de 1n protecci6n a1 ambiente .. 
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3.- LEY FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

Se pub1ic6 en el Diario Oficia1 de 1a Federaci6n e1 11 de -

enero de 1982. 

Esta Ley vino a sustituir a 1a Ley Federal para Prevenir y 

Controlar 1a Contaminaci6n Ambienta1. este Ordenamiento si

gui6 1os mismos cánones de 1a Ley anterior, es decir, con -

e1 objeto de proteger 1a sa1ud humana y e1 mejor uso y. dis

frute de 1os recursos naturales, puesto que a6n prevalecía 

e1 criterio de causa a efecto entre e1 deterioro ambiental 

y la salud humana. 

Con la mira fundamental de abarcar todos los ámbitos del -

pais en donde la contaminaci6n estuviera presente. La idea 

de modificar su titulo fue para hacerla m&s accesible. 

El articulo lo. de esta Ley establecía que las disposicio-

nes de la misma regirían en todo e1 territorio nacional. y. 

por otra parte. e1 texto origina1 en su artícu1o 5 disponía 

que en su aplicaci6n era competencia del Ejecutivo Federn1 

por conducto de 1a Secretaría de Salubridad y Asistencia y 

del Consejo de Salubridad General. pero también en coordin~ 

ci6n con diversas Secretarías de Estado. como la Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de M~ 

rina; entre otras. 
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Para estar de acuerdo con 1o que habían estab1ecido al res

pecto 1as reformas y adiciones a 1a Ley Orgánica de 1o Adm~ 

nistraci6n Púb1ica Federa1. 

A través de estas reformas. se regu16 al. Medio ~mbiente y a 

los recursos que lo integran para la formu1aci6n de 1a pol~ 

tica ambiental. así como de aque11os el~mentos que sufren -

impactos o tienen repercusiones en el medio ambiente y en 

los ecosistemas. 

~iguiendo el modelo anterior y con pocas variaciones. vino 

la Ley Federal de Protecci6n al Ambiente a instituir algu-

nas disposiciones generales sobre la materia y a regular la 

contaminaci6n de la atm6sfera, de las aguas. del medio mar~ 

no y de los suelos, así como la contaminaci6n generada por 

energía térmica, ruido y vibraciones. además se oñad~a 

capítulo sobre 1a protecci6n de 1os alimentos y bebidas por 

efectos de1 medio ambiente. e1 cua1 se encontraba regulado 

e1 C6digo Sanitario. 

En otro orden de ideas. 1as mismas materias ya se encontra

ban reguladas por diversos ordenamientos legales. como es -

el caso de la Ley de Sanidad Fitopecuaria y de 1a Ley Fede

ral de Aguas. respecto a lo cual. en e1 artículo 2 de la -

Ley Federal de Protección a1 Ambiente quedaba establecido -

que dichas leyes serían supletorias de 1a misma. 

En este nuevo ordenamiento ya se consideraban las disposi-

ciones de la Ley Orgánica de 1a Administraci6n Pública Fed. 
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4.- CREACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGIA. 

Con fecha 29 de diciembre de 1982. el Pod~r E~ecu~ivo Fede-

ra1 dict6 Decreto de reformas a 1a Ley Orgánica de la AJ!. 

ministraci6n Pública Federal. por medio del cual se.cre6 la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. con el objeto -

de q~e la misma se encargara de 1a formu1aci6n y conducci6n 

de las políticas generales de Urbanismo. Vivienda y Ecolo-

gía. a fin de atender en una sola estructura administrativa. 

los múltiples aspectos que inciden sobre la calidad de vida. 

Con motivo de la creaci6n de dicha Secretaría, fue necesa-

rio hacer un conjunto de reformas y adiciones a la Ley Fed~ 

ra1 de Protecci6n al Ambiente pub1icadas en el Diario Ofi-

cial de la Federoci6n de 27 de enero de 1984. 

Las reformas y adiciones introducidas a 1a Ley Federa1 de -

Protecci6n a1 Ambiente, fueron para sustituir en 1a Ley 1as 

referencias que se hacían a 1a Secretoria de Sa1ubridad por 

1a Secretaría de Desarro11o Urbano y Ecología. 

Se estab1eci6 una serie de concurrencias en 1a Frac.XXIX-C 

del Art. 73 Constituciona1,''E1 Congreso tiene facultad: 

para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de1 

Gobierno Federn1, de 1os Estados y de 1os Municipios. en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 

tamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previa-

tos en e1 párrafo tercero del Art. 27 de esta Constituci6n. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO I 

1.- E1 origen de1 Derecho Eco16gico Mexicano se encuentra -

en 1a Génesis de1 art~cu1o 27 Constitucioria1~ ·ya qu~~ d~~de 

redacci6n orig:lna1 incorpora e1 co~cepto ~~ ·iecurso~ ~a

tur~1es. 

2.- E1 principio de conservaci6n- de 1os·recu~s6s··.n~tu~a1es 

en e1 art1cu1o 27 Constituciona1 • ·fue iOs.p:lraC.i6n de1 Cona-

tituy~nte Don Andrés Mo1ina Enr~quez. 

3.- Muy avanzada para su tiempo. fue estab1ecer e1 derecho 

de 1os núc1eos de pob1aci6n para disfrutar en común de 1as 

tierras y aguas. y 1os aprovechamientos en materia hidr&u-

1ica. 

4.- Los prob1emas eco16gicos mundia1es que propiciaron e1 -

desarro11o de1 Derecho Eco16gico en México. fueron los pro

b1emas de contaminaci6n ambienta1 en Londres. Inglaterra y 

1os Estados de California y Nueva York. en Estados Unidos. 

así como e1 caso de 1a enfermedad "Minameta 0 en Japón• por 

consumir mariscos contaminados con mercurio en 1a que muri~ 

más de 300 personas. 

S.- E1 factor político que desarro116 1a cultura eco16gica 

en e1 año de 1969. fue e1 candidato a 1a Presidencia de la 

Rep6b1ica. Luis Echeverría A1varez. quien presentaba 

bandera política 1a lucha contra 1a contaminaci6n ambiental. 

6.- La creaci6n de 1a Subsecretaria de Mejoramiento de1 Al!!. 
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biente. vino a ser 1~ respuesta po1ítica a 1a lucha contra 

1a contaminaci6n ambienta1. 

7.- Los actos jurídicos rea1izados por 1a Subsecretaría de 

Mejoramiento de1 Ambiente. eran ta~hados de inconstitucionA_ 

1es. pues sus facu1tades no derivaban de 1a Conatituci6n. 

8.- E1 problema se resuelve 1a Adici6n a 1a Base 4a. de 

1a fracci6n XVI de1 artícu1o 73 Constituciona1. 

9.- La literatura sobre prob1emas ambientales en la dbcada 

de 1os setentas. cre6 e1 ambiente propicio para que se desA_ 

rro11ara 
0

la Ley y Reglamentos. 

10.- Antes de que se promulgara la Ley Federal para Preve-

nir y Controlar 1~ Contaminaci6n Ambiental. la lucha contra 

la contaminaci6n ambiental era de carácter sectorial. ya -

que. no existía una Legis1aci6n que en forma integra1 prot~ 

giera el medio ambiente. 

11.- La Ley Federa1 para Prevenir y Controlar 1a Contamina

ci6n Ambiental y sus Reglamentos. surgieron como medidas de 

salubridad general por las siguientes razoneS: 

a.- La mayor parte de 1os integrantes de 1a Subsecretaría -

de Mejoramiento del Ambiente. eran egresados de 1a Escuela 

de Salud Pública, dependiente de 1a Secretaría de Sa1ubri--

dad y Asistencia. 

b.- La vincu1aci6n del medio ambiente con 1n salud pública. 

Por esta raz6n, es que la Ley Federal para Prevenir y -

Controlar la Contaminaci6n Ambiental y sus Reglamentos. 
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expidieron en e1 ejercicio de 1as facu1tades contenidas 

1a Base 4~. de 1a Fracci6n XVI de1··artí~u1o 73 de nuestra 

Carta Magna. que se refiere a 1a·~a1ubridad genera1 de 1a 

Repáb1ica. entre otras. 

12.- La Ley Federa1 para Prevenir y Controlar 1a Contamina

ci6n Ambiental era de carácter Federal. de observancia en 

todo e1 territorio nacional y consideraba como auxiliares 

a 1os funcionarios de 1a Federaci6n. 1os Ejecutivos de 1os 

Estados y a 1os integrantes de 1os Ayuntamientos. 

13.- La Ley Federal de Protecci6n a1 Ambiente de 11 de ene

ro de 1982. tenía como objetivos. proteger 1a sa1~d humana; 

mejor uso y disfrute de recursos natu~a1es. casi era simi--

1ar a 1a anterior. 

14.- La creaci6n de 1a Secretaría de Desarro11o Urbano y -

Eco1ogia, (SEDUE) fue con e1 objeto de que 1a misma se 

cargara de 1a formu1aci6n y conducci6n de 1as po1iticas ge-

nera1es de urbanismo, vivienda y eco1ogia so1a es---

true tura .. 

15 .- Para proteger el ambiente, antes de la Le'Y Eco16gica -

existían disposiciones jurídicas aisladas de carácter sectQ 

ria1, por ejemplo, para proteger 1a fauna silvestre, se prQ 

mu1g6 1a Ley Federa1 de Caza. 

16.- E1 desarro11o de 1a Legis1aci6n Eco16gica Mexícana, se 

inicía con 1a pub1icaci6n de la Ley Federal para Prevenir y 

Contro1ar 1a Contaminaci6n Ambienta1. 
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CAPITULO II 

REFORMAS Y ADICIONES CONSTITUCIONALES· 

1.- REFORMA AL ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL 

E1 2 de febrero de 1983 se ~eform6 e1 Art.25 Constituciona1. 

estos cambios vinieron a incorporar 1a rector~a del Esta

do en 1a econom~a. asimismo. se inc1uy6 1a protecci6n a1 a~ 

biente desde e1 punto de vista constitucional. ya que. se -

estab1ecieron 1os principios Jur~dicos contenidos en el pá

rrafo sexto que textualmente reza: 

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoya

rá e impulsará a los empresas de los sectores social y pri

vado de la economía. sujetándolos a las modalidades que di~ 

te el interés público y al uso, en beneficio general, de -

los recursos productivos. cuidando su conservaci6n y el me-

dio ambiente''-

Conforme a este precepto. la actividad industrial tiene co

condici6n -sine quanon- para su opcrnci6n. que e1 proce

productivo tenga como premisa fundamental 1a conserva--

ci6n de 1os recursos productivos y el cuidado de1 ambiente. 

Para e1 Derecho Eco16gico. fue muy importante 1a inc1usi6n 

de este principio jurídico. yn que señala en forma expresa 

que e1 Estado sujetará a los sectores social y privado 

las modalidades que dicte e1 interés pGb1ico y a1 uso. en 

beneficio general. de 1os recursos productivos. cuidando su 
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conservaci6n y e1 medio ambiente''. 

Con apoyo a este precepto se puede fundamentar: 

a.- Ordenar e1 cierre de empresas contaminantes en periodos 

determinados. 

h.- Ordenar 1a reubicaci6n -de estas empresas cOntaminantes 

que afecten a centros de pob1aci6n"y/o.-~1-~~~i~-:amb~ente. 

c.- La dec1aratoria de 1os programas .. d~ _C.~onf¡~~enc::La. 
d.- Se pueden frenar 1os casos de sob~~e~~1ota~i6n irracio-

- : . 
na1 de recursos naturales. por ejemp1o~ _e1 4e 1a contamina-

ci6n de1 agua. de 1a atm6sfera y de1 sue1o. etc. realizados 

por personas fLsicas o morales. 

Un gran avance para e1 Derecho Eco16g::l.co. 1o constituy6 que 

se e1evara e1 medio ambiente a rango constit~ciona1.ya que. 

saltaba de1 concepto de recuTsos natura1es de1 Art. 27 

Constituciona1. a1 avanzado concepto de medio ambiente que 

es una forma más integradora eco16gicamente y más universa1. 

2.- REFORMA AL ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL 

EL DERECHO A LA SALUD. 

E1 3 de febrero de 1983 apareci6 1a reforma a1 artícu1o 4o. 

Constituciona1 e1 Diario Oficia1 de 1a Federaci6n. en --

que se inc1u!a e1 Derecho a 1a Sa1ud. como parte de 1as ga

rantías individuales. 

Para nosotros. desde e1 punto de vista de1 Derecho Eco16gi-
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co. tiene una importancia vita1. 1a inc1usi6n de1 Derecho a 

1a Sa1ud en e1 texto constituciona1, porque se traduce en 

e1 derecho a disfrutar un ambiente sano, ya que. e1 Ser Hu

mano es e1 principa1 objeto de tu¿e1a de1 Derecho Eco16gico, 

asi como e1 medio ambiente, raz6n de que, 1as a1teracio-

' nea ambientales son cSusa directa o indirecta de los dese--

quilibrios de la persona. 

3.- SE MODIFICA EL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL. 

LA REFORMA MUNICIPAL. 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero 

de 1983, se adicicna y reforma la fracci6n V del articulo -

115 de la Constitución, con el fin de iniciar la reforma M~ 

nicipal: '' Los municipios, en los t6rminos de las leyes fe-

derales y estatales relativas, estarán facultados para far-

mular, aprobar y administrar 1a zonificaci6n y p1anes de d~ 

sarro11o urbano municipa1 ••••••••••• y participar en 1a eren 

ci6n y administraci6n de zonas de reservas eco16gicas. Para 

ta1 efecto y de conformidad a 1os fines seña1ados en e1 pá

rrafo tercero de1 artícu1o 27 de esta Constituci6n, expcdi-

rán 1os Reg1amentos y disposiciones administrativas que fu~ 

necesarios''. 

En este precepto encontramos e1 concepto de reserva ccol6g~ 

un área de jurisd~cci6n municipa1. La trascendencia 
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de este hecho estriba en que por Decreto Presidencia1 a tr.!!. 

vés de una dec1aratoria se establecen áreas que por su nat.Y_ 

ra1eza y condici6n puedan ser objeto de una serie de moda1.!_ 

dades en 1a propiedad. uso y aprovechamiento. y que a1 en-

centrarse en una área de jurisdicci6n municipa1. tendrán.-

que ser regu1adas por este. 

Si bien e1 estab1ecimiento de 1as zonas de conservaci6n ec~ 

16gicas tiene fundamento 1ega1 a través de la Ley General 

de Asentamientos Humanos y 1as Leyes de desarrollo urbano 

estatales. faltaba un nivel. el municipal. para su estable-

cimiento y regu1aci6n. que es salvado por esta reforma. 

Estos son los .fundamentos constitucionales para la actua--

ci6n del municipio en materia eco16gica y que 1a tendencia 

es que se forta1ezca esta funci6n. 

En e1 P1an Naciona1 de Desarro11o 1988-1994. dentro de las 

prioridades en materia de 1egis1aci6n ambienta1 municipal. 

se inc1uye 1a necesidad de nombrar regidores en 1os munici

pios que ayuden en 1a regu1aci6n en 1a materia a través de 

1a facu1tad reg1amentaria que tienen 1os ayuntamientos. 

preveé 1a posibi1idad de un regidor eco16gico o ambienta1 -

que fu~ja como e1 defensor del ambiente municipa1. 
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4.- REFORMA AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

UNA REFORMA ECOLOGICA. 

En fecha 10 de agosto de 1987. en e1 Diario Oficia1 de 1a -

Federaci6n. pub1ica 1a reforma a1 artícu1o 27 y la adi--

ci6n de 1a fracci6n XXIX-G del artículo 73 Constitucional. 

La reforma a1 párrafo tercero del artículo 27. es en e1 sell 

tido de que:''La Naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

interés público, así como el de regular, en beneLicio so--

cial el aprovechamiento de los elementos naturales suacept.!. 

bles de apropiaci6n, con objeto de hacer una distribuci6n -

equitativa de la riqueza pública, cuidar de conscrvaci6n, 

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de lo poblaci6n rura1 y urbana. 

En consecuencia. se dictarán las medidas necesarias para O.!:. 

denar los asentamientos humanos y establecer adecuadas pro

visiones. usos. reservas y destinos de tierras. aguas y bo!!. 

ques. a efecto de ejecutar obras públicas y de p1anear y r~ 

gu1a~ la fundaci6n. conservaci6n. mejoramiento y crecimien-

to de los centros de pob1aci6n; PARA PRESERVAR Y RESTAURAR 

EL EQUILIBRIO ECOLOGICO; ••• " 

Lo importante de esta reforma es que con toda c1aridad se -

seña1a. la preservaci6n y restauraci6n de1 equilibrio eco!§. 

gico. y s61o e1 aspecto de conservaci6n que se encontra-
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ba en e1 texto origina1. 

5.- ADICION A LA FRACCION XXIX-G DEL ARTICULO 

73 CONSTITUC.IONAL. 

En e1 mismo Diario Oficia1 de 1a Federaci6n de fecha 10 de 

agosto de 1987, se adicion6 1a.fracci6n XXIX inciso G, de1 

art~cu1o 73 Constituciona1, que textua1mente dice: 

''E1 Congreso tiene 1a facu1tad: 

XXIX-G, pera expedir 1eyes que. estab1ezcan 1a concurrencia 

de1 Gobierno Federa1, de 1oa Gobiernos de los Estados y de 

1os Municipios,en e1 ámbito de sus respectivas competecias, 

en materia de protecci6n a1 ambiente y de preservaci6n y -

restauraci6n del equilibrio eco16gico. 

Esta adición establece un sistema de concurrencias en 1a m.!!_ 

teria Eco16gica, sin embargo, se considera conveniente ac1.!!. 

rar que el texto es el mismo que aparece en la fracción 

XXIX-C, materia de Asentamientos Humanos. por 1o que 

facu1tad del Congreso. regu1ar materias de orden genera1, a 

través de 1as llamadas ''leyes marco''• y que en e11as 

tab1ccen 1os niveles de competencia federal. estatal y mun_!.. 

cipal .. 

De 1a exposici6n de motivos de esta ley tomamos los sjguie.!!. 

tes conceptos: 

''La reforma a los artículos 27 y 73 Constitucionales. ha --
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abierto e1 cauce a una nueva 1egis1aci6n. Permite. por 1o -

pronto y a partir de una concepci6n amp1ia de 1o que imp1i

ca 1a protecci6n a1 ambiente y 1a preservaci6n y restaura-

ci6n de1 equilibrio e~o16gico. que 1as numerosas disposici,g_ 

nes constitucionales que se refieren a aspectos diversos de 

1a problemática eco16gica sean reglamentados de manera 

org&nica. considerando las relaciones existentes entre equj. 

1ibrio eco16gico. ambiente y desarrollo. 

Para el Estado: 

Esta reforma constitucional debe considerarase como una et,!!_ 

pa m&s de proceso que se inicia. en 1917. con la inclusi6n 

el artículo 27 de nuestra Constituci6n Po1~tica del prin. 

cipio sobre conservaci6n de los recursos naturales. para 

profundizar más tarde con 1a diaposici6n de1 art~cu1o 73 

Constituciona1 sobre prevenci6n y contro1 de 1a contamina-

ci6n ambienta1 y e1 art~cu1o 25 Constituciona1 sobre e1 uso 

de 1os recursos productivos y e1 cuidado de su conservaci6n 

y c1 medio ambiente. E1 conjunto de estas d~sposiciones 

muestra evo1uci6n de1 pensamiento de1 Constituyente Pe~ 

manente que ahora cu1mina con 1a consagraci6n de nuestra -

Carta Fundamenta1 de una concepci6n integra1. que es e1 fu~ 

demento constitucional que se requiere para 1a expedici6n -

de una 1ey como 1a que ahora se propone. 

La reforma constitucional tambi~n dispone que proceda 

1a descentra1izaci6n en materia de protecci6n a1 ambiente y 
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preservaci~n y restauraci6n de1 equi1ibrio eco16gico. me--

diante un sistema de concurrencias entre 1a Federaci6n. 1as 

Entidades Federativas y 1os Municipios. E1 sistema de conc~ 

rrencia que propone esta 1ey. está presidido por dos ideas 

fundamenta1es: primero. 1a transferencia de 1as facu1tades 

que hasta ahora han estado radicadas en 1a Federaci6n deben 

ser materia de un proceso gradua1. sujeto a 1a existencia -

de condiciones necesarias para que 1a descentra1izaci6n op~ 

con éxito; y segundo. es necesario que estas condiciones, 

cuando existan, sean creadas por e1 concurso de 1a Fede-

raci6n, a través de un cuidadoso pero también vigoroso im-

pu1so de 1os convenios de coordinaci6n y de1egaci6n. de 

do que pau1atinamente pueda irse ampliando e1 campo de las 

facultades a transferirse a 1as Entidades Federativas y Mu

nicipios. 

La Ley dispone que sean descentralizadas a las Entidades Fs 
derativas y a los Municipios 1as facu1tadcs de prevenir y 

controlar 1a contaminaci6n de 1a atm6sfera; de participar 

en 1a prevenci6n y contro1 de 1a contaminaci6n de 1as aguas, 

especia1mente en 1o que se refiere al ogua para el uso o -

consumo humano en 1os centros de poblaci6n; de prevenir y -

controlar 1a contaminaci6n por ruido. energía térmica. vi-

braciones. o1ores y 1uces; de crear zonas de reserva eco16-

gica de interés estatal o municipal; de cstab1eccr sistemas 

de eva1uaci6n de1 impacto ambicnta1 para los casos que no -
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estén comprendidos en 1a esfera federal; y de establecer y 

ap1ic~r 1as sanciones e1 ámbito· de su competencia. Sin 

perjuicio de 1o anterior. e1 proyecto preveé que facultades 

quedan reservadas a la Federaci6n• puedan ser objeto de con 

venios de coordinaci6n con 1as Entidades Federativas y los 

Municipios. lo que deja abierto el camino para ir ensancha.!!. 

do de manera paulatina pero segura su participaci6n en la -

política eco16gica. 

María del Carmen Carmona (6 Bis)sefiala:''que una de las crí

ticas de esta adici6n la han dado diversos tratadistas ale-

gando que una ley no puede establecer el ámbito de competen. 

cia de los Estados. ya que esto debe estar especificado 

la Constituci6n. ~tendiendo al texto del articu1o 12~. que 

estab1ece que 1as facu1tades que no están expresamente con-

cedidas por esta Constituci6n a 1os funcionarios federa1es. 

se entiende reservados a 1os Estados. 

Nuestra opini6n: 

Nosotros consideramos que 1a adici6n no resu~1ve e1 prob1e-

ma. ya que. si en cada caso se facu1ta a1 Congreso de la -

Uni6n para 1eyes que establezcan concurrencias en cada una 

de las materias en que 1a Federaci6n tenga interés. se de

negarían 1as atribuciones de las Entidades Federativas. 

pondría en entredicho e1 Pacto Federa1. 

Se pueden dar razones para exp1icar·.pero no para justificar 

e1 que mcdíante una Ley pueda modificarse 1a Constituci6n. 
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Una raz6n que se puede dar, es que hasta 1a fecha de 1a ex

pedici6n de 1a reforma. ninguna Entidad regu16 1a materia -

en.forma integra1; s61o a1gunos tuvieron a bien expedir Le

yes de protecci6n de aguas y f1ora y fauna. 

Esto se debi6: 

a).- A 1o novedoso de 1a materia eco16gica. 

b).- A 1a supuesta federa1izaci6n que apareci6 con 1a prim~ 

ra reforma de 1971. 

( E1 6 de ju1io de 1971 se pub1ic6 en e1 Diario Oficial de 

1a Federaci6n • 1a primera refor.ma. que . podemos"_ definir como 

eco16gica o ambienta1 y 

prevenci6n y contro1 de 1a contamin~~¡6n. en 1a Base 4a. de 

1a fracci6n XVI de1 articulo 73 >.· 
e).- A 1a falta de conocimiento y conciencia eco~6gica de -

1o~ Ejecutivos y de 1os Congresos de 1as Entidades Federat~ 

vas. 

d).- A 1a fa1ta de recursos humanos como presupuesta1es de 

1as Entidades de 1a Federaci6n. 

e).- A1 centra1ismo ga1opante de 1a época. 

Las reformas a1 párrafo tercero de1 art~cu1o 27 y 1a adi-

ci6n de 1a fraccibn XXIX-G de1 articu1o 73 Constituciona1 

se publicaron en e1 Diario 0ficia1 de 1a Federaci6n de 10 -

de agosto de 1987 y constituyen e1 Marco Lega1 que fundnme.!!.. 

ta constituciona1mente 1a Ley General de1 Equilibrio Eco16-

gico y la Protecci6n al Ambiente. que entra en vigor e1 lo. 
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de marzo de 1988. y viene a abrogar 1a Ley Federa1 de Pro-

tecci6n a1 Ambiente que estaba vigente a partir de1 11 de -

enero de 1982. 

En esta nueva Ley. que es mucho más amp1ia que 1as anterio

res, inc1uye ,en su capitulado de manera especifica la conc_y_ 

rrencia entre 1a Federaci6n, las Entidades Federativas y -

loa Municipios. Se definen las atribuciones de la Secreta-

ria del Ramo, y la coordinaci6n con las dependencias y Ent.i, 

dadea de la Administraci6n Pública Federal. Asimismo, se --

contempla la Comisi6n Nacional de Ecología un 6rgano 

permanente de coordinaci6n intersecretarial, que fungirá --

además como insta.ocia para promover la concertac:l.6n entre 

la sociedad y el Estado en la materia. ( Articulo 1~ ) 

6.- CREACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Gracias a las reformas a 1a Ley Orgánica de 1a Administra-

ci6n P6b1ic~ Federa1. publicadas en e1 Diario Oficia1 de la 

Federaci6n el 25 de mayo de 1992. por 1as que se crea 1a S~ 

cretaria de Desarrol1o Social. precisando 1a competencia de 

esa dependencia federal en materia de ecología y protecci6n 

a1 ambiente. 

El reglamento interior de la Secretaria de Desarrollo So--

cial, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 4 

de junio de 1992, estableci6 a1 rnstituto Nacional de EcolQ 
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gía y a 1a Procuraduría Federa1 de Protecci6n a1 Ambiente. 

como 6rganos administrativos desconcentrados de esa depen-

dencia. con p1ena autonomía técnica y operativa. 

E1 Instituto Naciona1 de Ecología tiene facu1tades técnico 

normativas y la Procuraduría Federa1 de Protecci6n al Am--

biente cuenta con facultades de control y atenci6n de las 

demandas ciudadanas. sin menoscabo de las atribuciones de 

otras dependencias de la Administraci6n Pública Federal y 

de los gobiernos estatales y municipales, en la prevenci6n 

y restauraci6n de la contaminaci6n ambiental y la conserva

ci6n del equilibrio eco16gico. Diario Oficial de 17-VII-92. 

La Maestra Mar~a del Carmen Carmena, sefiala que: ''El funda

mento de 1as acciones en materia eco16gica no se agota en -

1a ap1icaci6n tradiciona1 de 1a normas jurídicas. sino que 

considera necesario uti1izar instituciones más genera1es 

que permita una actuaci6n integra1. Una de e11as. la p1~ 

neaci6n que se considera fundamental. ya que como lo csta-

b1ece 1a Constituci6n. debemos restaurar el equi1ibrio eco-

16gico y adecuar este principio con e1 desarro11o nocional. 

E1 sistema nacional de p1aneaci6n democrática. que 

cuentra previsto en el artícu1o 26 Constitucional. 

herramienta clave para lograr 1os objetivos en materia eco-

16gica. Este sistema se basa en 1a participnci6n de todos -

1os sectores en la e1aboraci6n dc1 Plan Nacional de DesarrQ 

110 y en su ap1icaci6n a través de una serie de programas -
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sectoria1es. 

Desde el. primer P1an Naciona1 de Desarro11o. e1 de 1982---

1988. aparece 1a materia eco16gica incl.u~da en e1 mismo. -

En e1 diagn6stico previamente e1aborado para hacer e1 P1an 

se detect6 que uno de 1os principa1es recl.amos de 1a pob1,!t 

ci6n era e1 de 1a contaminaci6n y e1 deterioro de 1os re--

cursos natural.es. 

En el. segundo P1an Naciona1. e1 de 1988-1994, actua1mente 

vigor. seña1a que 1a protecci6n a1 ambiente representa 

una de las más altas prioridades 

un requisito para dar viabilidad 

ci6n de1 país. 
. _.'_· ,• ._ . ·. 

Que bajo esas premisas. e1 programa de pr~.te-~<:~6~_:81 .. 'am---

biente 1990-1994. se orienta a ser_compat~b1~~e1~:proceso -

general de1 desarrol.l.o con l.a preservaC:i'6Q·.:y :;?~~·~~auraci6n 
de la calidad del ambiente y la conservac~6n y ~el aprove--

chamiento sostenible de los recursos naturales. 

La protecci6n al ambiente constituye una nueya dimenai6n -

de 1a po1!tica de desarro11o socia1. ya que e1 bienestar -

puede e1evarse sin 1imitar y revertir 1os procesos con

taminantes o destructivos que actúan en contra de 1a sa1ud 

y calidad de vida de 1a pob1aci6n y atentan contra nuestros 

recursos naturales. 
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7.- ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

Debido a 1a :l.mporta~ci~~de·1a materia y su percepci6n ~~o-. ;· ·.· . . . . 
b1a1 • se h'a cre~,do-·.:~n ·:fo_r.~a á.1terna al.. proceso de .p1~·nea--

ci6n naciona1 • -U~ proceso sui géneris en materia ecol.._6g:l.ca • 

que se ha denominado'' Ordenamiento Eco16gico ''•y_ que el.. 

A~t. 3o. de 1a Ley General.. del.. Equi1ibrio Eco16gico- y··1a -

Protecc:l.6n al.. Ambiente. define como: 

"E1 proceso de p1aneaci6n dirigido a eva1uar y programar -

e1 uso de1 sue1o y e1 manejo de los recursos natura1es 

e1 territorio nacional.. y 1as zonas sobre 1as que 1a Nac:l.6n 

ejerce su soberan~a y juriadicci6n. para preservar y resta.!:!_ 

rar e1 equi1ibrio eco16gico y proteger e1 ambiente''. 

E1 art~cu1o 19 de 1a misma Ley. sefiala que: ''Para e1 Orden~ 

miento Eco16gico. considerarán 1os siguientes criterios: 

a).- La natura1eza y características de cada ecosistema. 

dentro de 1a regiona1izaci6n eco16gica de1 país; 

b).- La vocaci6n de cada zona o regi6n. en funci6n de 

recursos natura1es. 1a distribuci6n de 1a pob1aci6n y de --

1as actividades econ6micaa predominantes; 

e).- Los desequi1ibrios existentes en 1os ecosistemas por -

efectos de 1os asentamientos humanos. de 1as actividades --

econ6micas o de otras actividades humanas o fen6menos natu-

rales; 

d).- E1 equilibrio que debe existir entre los asentamientos 
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humanos y sus condiciones a·mbienta1es. y; 

e).- E1 impacto ambienta1 de nuevos asentamientos humanos. 

obras o actividades. 

E1 Ordenamie~to Eco16gico será considerado en 1a regu1aci6n 

de1 apr~vechamiento de 1os recursos natura1es. de 1a 1oca1.!. 

zaci6n de.1a actividad productiva secundaria y de 1os asen-

tamientos humanos. 

En e1 primer caso, 1a regu1aci6n de 1os recursos natura1es, 

deberá hacerse conforme a 1as siguientes bases: 1a rea1iza

ci6n de obras páb1icas que imp1iquen e1 aprovechamiento de 

recursos natura1es; 1as autorizaciones re1ativas a1 uso de1 

sue1o en e1 ámbito regiona1 para actividades agropecuarias, 

foresta1es y primarias en genera1, que puedan causar dese-

qui1ibrio eco16gico; e1 otorgamiento de asignaciones y con-

cesiones, autorizaciones o permisos para e1 uso, exp1ota--

ci6n y aprovechamiento de 1as aguas de propiedad naciona1; 

e1 otorgamiento de concesiones, permisos y a~torizaciones -

para el aprovechamiento de especies de f1ora y fauna si1ve~ 

tres y acuáticas y el financiamiento a 1as actividades agrQ 

pecuarias. forestales y primarias 

adecuada 1oca1izaci6n. 

general. para inducir 

En e1 segundo caso, en cuanto a 1a 1ocalizaci6n de la acti

vidad productiva secundaria y de los servicios, será consi

derado en la rea1izaci6n de obras páb1icas susceptíb1es de 

inf1uír en 1a 1oca1izaci6n de 1as actividades productivas 
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e1 financiamiento de actividades econ6micas para inducir su 

adecuad8 1pca1izaci6n. y en su caso. su reubicaci6n; e1 -

otorgamiento de est~mulos fiSca1es orientados a promover 1a 

adecuada 1oca1izaci6n de 1as actividades productivas y 1as 

autorizaciones para 1a construcci6n y operaci6n de p1antas 

o estab1ecimientos industria1es, comercia1es o de servicios. 

En e1 tercer caso. en 1o que refiere a 1os asentamientos 

humanos, ser& considerado en 1a fundación de nuevos centros 

de pob1aci6n. 1a creaci6n de reservas territoria1es y 1a d~ 

terminación de los usos. provisiones y destinos del suelo -

urbano; la ordenación urbana del territorio, y los progre-

mas del gobierno federal para infraestructura, equipamiento 

urbano y vivienda, y 1os financiamientos para infraestruct~ 

ra. equipamiento urbano y vivienda, otorgados por 1as soci~ 

dades naciona1es de crédito y otras entidades paraestata1es. 

As~. estamos frente a una nueva concepci6n respecto a 1a --

forma y esti1o de desarro11o; sin embargo, sabemos que esto 

no se puede rea1izar con un s61o sujeto socia1, sino que es 

necesaria 1a participaci6n de todos 1os sectores y agentes 

socia1ea para dar cumplimiento a1 Ordenamiento Eco16gico. 

a).-La participaci6n socia1, ciudadana y 1a gesti6n 

ambiental. como postulado de1 Derecho Eco16gico 

Mexicano. 

Si bien 1a participaci6n socia1 pareciera un principio de -



- 38 

fáci1 definici6n y ejecuci6n. a1 momento de querer traduciL 

1o a 1a esfera de 1a praxis se convierte 

ci1 de emprender. 

Las formas de participaci6n socia1 siempre 

una tarea di.fi-

ha dado en 1a 

esfera po1!tica. Su más clara expresi6n es e1 voto para le

gitimar e1 sistema e1ectora1; 1a sociedad tradicionalmente 

participa para 1a e1ecci6n de gobernantes. de 1os 6rga-

nos de decisi6n; es decir. de1ega su facultad de so1uci6n 

de problemas a un ente distinto. plib1ic,o .. Sin embargo. 1a 

participaci6n social en materia eco16gica cae en e1 rango 

de la no de1egaci6n de 1a facu1tad de so1uci6n de los prob1~ 

mas debido a que el deterioro ambiental muestra 1a incapac.!_ 

dad de los 6rganos de Gobierno para enfrentar situa·ciones -

de contingencia ambienta1. 

Necesitamos crear una forma de participación. en la que se 

acepte que no s61o el gobierno puede solucionar los pro--

blemas. ya que su funci6n en materia eco16g~ca es de ordenA 

miento. de contro1 y vigi1ancia. y será 1a actividad 

ciente de la sociedad la que en Ú1tima instancia dará solu

ción a 1os prob1emas ambientales. 

Esto nos 11eva a 1a forma en que se origina la consciencia 

eco16gica para diseñar y conformar la cultura eco16gica, y 

entonces estamos ante e1 rubro de otro de los fundamentos 
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b).-La Conciencia Eco16gica como otro postu1ado. 

La educaci6n en este rubro no es tan s61o forma1. sino que 

debe complementar a trav~s de canales de comunicaci6n s~ 

cia1 que permitan que 1a pob1aci6n en general se encuentre 

informada y consciente de1 deterioro que sufre 1a natura1e-

y su calidad de vida. 

De ahí que es una educaci6n que se debe fundar en activida

des de extensi6n, a 1a manera de 1os sistemas de extensi6n 

agrícola puestos en práctica cuando se consideraba que era 

necesario crear cultura de1 desarro11o nacional en 1os_ 

afies cuarenta y cincuenta en nuestro país''· 

La educaci6n es e1 vehículo mediante e1 cua1 puede crearse. 

1a conciencia eco16gica de una naci6n, para nosotros 1os -

acad~micos, sentimos como una imperiosa necesidad. e1 que 

en 1as universidades e institutos de enseñanza superior se 

inc1uya en 1a curr!cu1a académica. 1a materia eco16gica. -

adecuada a cada una de 1as carreras profesiona1es. v!a 

de ejemp1o. en 1a Facu1tad de Derecho. deberá ser materia 

ob1igatoria. e1 Derecho Eco16gico; en 1a Facu1tad de Inge-

nieria. 1a materia de Ingeniería Ambienta1; en 1as Escue--

1as de Trabajo Social y Enfermería. 1a materin Eco1ogía H~ 

mana y Sa1ud. etc •• para que desde 1as au1as y 1os 1abora-

torios de 1as universidades se diseñe y se conforme 1a cul 

tura eco16gica del prbximo milenio. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO II 

1.- Con 1a reforma al articulo 25 Constituciona~. yiene a -

incorporar la rectoría del Estado 1a .. e~onomía _j 'extiende 

su protecci6n a1 ambiente. señalando que los recursos pro-

ductivos serán en beneficio general. cuidando, su conserva-

ci6n y medio ambiente. 

2.- Con apoyo en el artículo 25 Constitucional se Puede fu.!!. 

dementar el cierre de empresas contaminantes por periodos -

determinados. la rcubicaci6n de las mismas; emitir progre-

mas de contingencia y frenar la sobreexp1otaci6n de recur--

sos naturales. 

3.- La inc1usi6n del Derecho a la Salud en el texto consti-

tucional. se traduce en el derecho constitucional a disfru

tar un ambiente sano, porque está implícito el derecho, a1 

exigir que se respete e1 derecho a 1a sa1ud. corre1ativamc.!1. 

te se está exigiendo un ambiente sa1udab1e. no s6lo para 

sotros. sino para las futuras generaciones. con base en la 

reforma del artículo 4o. Constitucional. 

4.- Gracias a 1o reforma municipal. del artículo 115. de -

nuestra Carta Magna. los Municipios actualmente. están fa--

cultados para formular. aprobar y administrar la zonifica-

ci6n y planes de desarro11o urbano. participando en la crea 

ci6n y adrninistraci6n de zonas de reserva ecológicas. 
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5.- La posibi1idad de nombrar regidores eco16gicos o ambie.!!. 

ta1ea, está prevista en e1 Plan Nacional de Desarro11o 1988 

1994. 

6.- La reforma eco16gica de1 artículo 27 Constitucional. es 

porque señala con toda c1aridad 1a preservaci6n y restaur!!.. 

ci6n de1 equilibrio eco16gico. 

7.- En 1a fracci6n XXIX-G de1 artículo 73 Constitucional. 

se señalan como facultades del Congreso 1a de expedir Le--

yes que establezcan 1a concurrencia de1 Gobierno Federal. 

de1 Gobierno de 1os Estados y de 1os Municipios en materia 

de protecci6n a1 ambiente y restauraci6n de1 equilibrio --

eco16gico. 

8.- Para nosotros. una Ley no debe establecer e1 ámbito de 

competencias de 1os Estados. porque funciona como excepci6n 

de1 artículo 124 Constituciona1. 

9.- Se considera un avance para e1 Derecho Eco16gico. 1a 

creaci6n de 1a Secretaría de Desarro11o Socia1 y en e~1a 

e1 establecimiento de1 Instituto Naciona1 de Ecología y 1a 

Procuraduría Federa1 de Protección a1 Ambiente. 

10.- Los principa1es reclamos de 1a pob1aci6n son, 1a cont!!_ 

minaci6n y e1 deterioro de 1os recursos naturales y se col!_ 

sidera que 1a protección a1 ambiente, es una de 1as más ai 

tas prioridades humanas; por esa raz6n, estos reclamos fu_g_ 

recogidos por 1os diversos planes nacionales de dcso--

rro11o, que señalan que para ser viable el proceso de mo--
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dernizaci6n. hay que dar 1a protecci6n a1 ambiente. 

11.- Se pone en te1a de juicio. 1a funcionabi1idad del Ords. 

namiento Eco16gico. ya que. está dirigida a evaluar y pro-

gramar el uso de1 suelo y el manejo de los recursos natura

les. ya que le falta conocer de otras materias para consid,!t 

rarse Ordenamiento Eco16gico. 

12.- Es urgente crear nuevas formas de participaci6n social. 

ciudadana y la gesti6n ambiental. porque el Estado por s{ -

mismo. no tiene la posibilidad de afrontar todos los probl,!t 

mas eco16gicos. 

13.- Se considera necesario. que ·las universidades e insti

tutos de enseñanza superior. creen una nueva forma de con-

ciencia eco16gica para diseñar y conformar la cultura ecol.2_ 

gica del pr6ximo mi1enío. 

14.- Es urgente que en todas 1as Escue1as y Facu1tades de -

1as Universidades de1 país. se estab1ezcan 1as materias de 

Derecho Eco16gico; Eco1ogía y Ambiente. para' que de ahí pus 

da sa1ir un verdadero Postu1ado de 1a Eco1ogín. 
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CAPITULO III 

EL DERECHO ECOLOGICO MEXICANO VIGENTE 

A.- LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE. 

1.- Contenido de 1a Ley: 

a).- Marco descriptivo 

La Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 

Ambi~nte fue publicada e1 28 de enero de 1988. y entr6 en -

vigor e1 día primero de marzo de ese mismo año. 

Consta de seis Títulos en 194 artículos. Sus rubros son: 

Titulo Primero: Disposiciones Genera1es; Capítu1o I. Normas 

Preliminares; Capítu1o II. Concurrencia entre 1a Federaci6n. 

las Entidades Federativas y Los Municipios; Cap~tulo III. -

Atribuciones de la Secretaría y Coordinaci6n entre las De-

pendencias y Entidades de la Administraci6n P6b1ica Federal. 

Capítulo IV. Política Eco16gica; Capítulo V, Instrumentos -

de la Política Eco16gica. 

Titulo Segundo: Areas Natura1es Protegidas; Capítulo I. Ca

tegorías. Dec1aratorias y Ordenamientos de Areas Naturales 

Protegidas; Capitulo II. Sistema Nacional de Areas Protegi

das; Capítulo III. F1ora y Fauna Silvestres y Acuáticas; 

Título Tercero: Aprovechamiento Racional de los Elementos 

Naturales; Capitulo I. Aprovechamiento Racional del Agua y 

los Ecosistemas Acuáticos; Capítulo II. Aprovechamiento Ra

cional del Suelo y sus Recursos; Capitulo III. Efectos de -

la Exploraci6n y Exp1otaci6n de los Recursos no Renovables 
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en e1 Equi1ibrio Eco16gico; Títu1o Cuarto, Protecci6n a1 A~ 

biente; Capítu1o I. La Prevenci6n y Contro1 de 1a Contamin~ 

ci6n de la Atm6sfera; Capítulo II. Prevenci6n y Control de 

1a Contaminaci6n de1 Agua y de los Ecosistemas Acuáticos; -

Capítulo III. Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n del 

Suelo; Capítulo IV. Actividades consideradas como Riesgosas; 

Capítulo V, Materiales y Residuos Peligrosos; Capítulo VI.

Energía Nuclear; Capítulo VII. Ruido, Vibraciones, Energía 

T~rmica y Lumínica, Olores y Contaminaci6n Visual; Título ~ 

Quinto, Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones; Cap~ 

tulo I, Observancia de la Ley; Capítulo II, Inspecci6n y V~ 

gilancia; Capítulo III, Medidas de Seguridad; Capítu1o IV. 

-sanciones Administrativas; Capítulo v. Recursos de Inconfo~ 

midad; Copítu1o VI. De los Delitos de1 Orden Federal; Capí

tulo VII. Denuncia Popular; y Cuatro Artículos Transitorios. 

y e1 aprovechamiento racional de los recursos naturales. y 

dentro del rubro de ''Protecci6n al ambiente''• todo lo rela

tivo a lo contaminación. 

Se complementan estos rubros con dos grandes vertientes ju

rídicas: el Sistema de Concurrencias. el aspecto de partic.!_ 

paci6n. y lo que podríamos llamar como la parte adjetiva, -

dentro de la que encontramos aspectos de Recursos Adminis-

trativos. Delitos de Orden Federal y Denuncio Popular. 

Desde la aparición de lo Ley. se han expedido cuatro Regla

mentos. que a continuación se señalan: 
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b).- Marco Conceptua1 

A este respecto. 1a Maestra Ma.de1 ~armen Carmona. comenta: 

La Ley Eco16gica contiene una serie de definiciones que son 

realidad el marco conceptua1 en el que se fundan las in~ 

tituciones que en ella aparecen. Destacaremos en este apar

tado. aquellas que consideramos como aportes para la aplicA 

ci6n de la ley a trav~s de la reg1amentaci6n. 

Si atendemos al art~culo primero que señala como objeto de 

la Ley. el sentar las bases para reglamentar los principios 

constitucionales en materia de preservaci6n y restauraci6n 

del equilibrio eco16gico y la protecci6n al ambiente, encon. 

tramos que son claves los conceptos de: 

Pol~tica eco16gica. Que según el capítulo IV del título pr.!. 

mero. se debe entender como 1as acciones que en materia ec~ 

16gica 11evará a cabo e1 Estado a través de1 Ejecutivo Fed~ 

ra1 en e1 ámbito general, y 1as entidades federativas y 1os 

municipios en e1 ámbito de sus competencias, conforme a los 

principios previstos en e1 articulo 115. 

Ordenamiento eco16gico. La Ley 1o define como e1 proceso de 

p1aneaci6n dirigido a evaluar y programar e1 uso de1 suelo 

y e1 manejo de 1os recursos naturales en el territorio na-

ciona1 y las zonas sobre las que la naci6n ejerce su saber~ 

nía y jurisdicci6n, para preservar y restaurar el cqui1i--

brio ec016gico y proteger el ambiente. 
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La preservaci6n. Es e1 conjunto de po1Íticas y medidas para 

mantener 1as condiciones que propician 1a evo1uci6n y cont2 

nuidad de 1os procesos naturales. 

Restauraci6n. Conjunto de actividades tendentes a 1a recup.!!_ 

raci6n y restablecimiento de 1as condiciones que propician 

1a evo1uci6n y continuidad de 1os procesos naturales. 

Mejoramiento. E1 incremento de 1a calidad de1 ambiente. 

Protecci6n de áreas naturales. E1 conjunto de políticas y -

medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar 

deterioro. en 1as zonas del territorio nacional y aque11as 

sobre las que la naci6n ejerce su soberanía y jurisdicci6n. 

en las que los ambientes originales no han sido significat.!. 

vamente alterados por la actividad de1 hombre. y que han -

quedado sujetas a1 régimen de protecci6n. 

Protecci6n de f1ora y fauna si1vestre y acuática. E1 conjU!l, 

to de po1íticas y medidas para prevenir y contro1ar e1 det.!t 

rioro de: n) 1as especies vegeta1es terrestres. así como 

hongos que subsisten sujetos a 1os procesos de se1eccí6n na 

turn1 y que se desarro11an 1ibremente en e1 territorio na-

cional. inc1uyendo 1as poblaciones o especímenes de estas -

especies que se encuentran bajo e1 contro1 de1 hombre; 

b) 1as especies animales terrestres. que subsisten libre--

mente. incluyendo sus poblaciones menores que se encuen--

tren bajo c1 control del hombre, ns! como 1os animales do

mésticos que. por abandono. se tornen salvajes y por ello 
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sean susceptib1es de captura y apropiaci6n; e) 1as espe--

cies bio16gicas y e1ementos biogénicos que tienen como 

dio de vida tempora1 y parcial o permanente las aguas. 

e1 territorio naciona1 y en 1os zonas sobre las que 1a na-

ci6n ejerce su derecho de soberanía y jurisdicción. 

Aprovechamiento racional de los elementos natura1es. La ut~ 

1izaci6n de 1os elementos naturales. en formo que resulte -

eficiente. socialmente útil y procure su prcservaci6n y las 

del ambiente. Los elementos naturales son los elementos fí-

sicos. químicos y bio16gicos que se presentan tiempo 

y espacio determinados sin la inducci6n del hombre. 

Prevenci6n y control de la contaminaci6n. El conjunto de --

disposiciones y medidas anticipadas para evitar e1 deterio

r.o por 1a presencia en e1 ambiente de uno o más contaminan

tes o cua1quier combinaci6n de e11os que cause desequili--

brio eco16gico. y la inspecci6n. vigilancia y ap1icaci6n de 

1as medidas necesarias para e1 cumplimiento de las disposi

ciones establecidas en 1a Ley para este fin. 

Concurrencia. Que según el artículo 4 son las atribuciones 

que tiene el Estado en materia de prescrvaci6n y restnura-

ci6n del equi1ibrio eco16gico y protecci6n del ambiente y -

que se ejercen de manera concurrente por la Federaci6n. 1as 

entidades federativas y los municipios. 

Coordinaci6n. Que tiene dos formas: la que se establece se

gún los convenios de coordinaci6n entre las dependencias --
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de1 poder f edera1 y 1as en~idades federativas y 1os munici

pios conforme a1 art:1cu1o 7o. • -y 1a q·tie rea1iza· 1a-·· Comi-Si6n 

Naciona1 de Eco1og!a • que es 1a intersecretal:-i.81 • a·eglin ei· 

art!cu1o 12. 

c).-Concu~ren¿ia· de1· Gobierno Federa1. 1os ·Esiados· y 1os 

Mun~cipios en materia de Protecci6n a1 ·Am~iente 

E1 Articu1o 124 Constitucional establece: ''Las facultades 

que no están expresamente concedidas por esta Constituci6n 

a 1os funcionarios federales se entiende reservada a 1os -

Estados". Esta es 1a Regla General. 

La Excepci60 está comprendida en e1 art!cu1o 73 fracci6n -

XXIX-G. que señala; EL CONGRESO TIENE FACULTAD: 

" Para expedir Leyes que establezcan 1a Concurrencia del. -

Gobierno Federa1, de 1os Gobiernos de 1os Estados y de 1os 

Municipios, en e1 ámbito de sus respectivas competencias -

en materia de protecci6n a1 ambiente y de preservaci6n y 

restauraci6n de1 equi1ibrio eco16gico''. 

La Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 

Ambiente. viene n ser reg1amcntaria, de1 Art.73. fracci6n 

XXIX-G,que estab1ecc e1 régimen de atribuciones que tiene c1 

Estado en materia de preservaci6n y rcstauraci6n de1 equi11_ 

brío eco16gico. y que serán ejercidas de manera concurrente. 

Las bases seña1an que son asuntos de competencia federa1. -
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1os de a1canee genera1 en 1a naci6n o de interés de 1a Fed~ 

raci6n. So~ de.ám~ito 1oca1. 1os que competen a 1os Estados 

y municipios para_ejercer~os en forma exc1usiva o ·partici-

par en su ejercicio con 1a Federaci6n, en sus respectivas -

circunscripciones. 

ASUNTOS DE INTERES PARA LA FEDERACION.- Están regu1ados por 

1as 21 fracciones de1 art1cu1o So. de 1a Ley Genera1 de1 --

Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

LA COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

Se estab1ece en 1as 14 fracciones de1 Art. 60. de 1a Ley G~ 

nera1 de1 Equi1ibrío Eco16gíco y 1a Protecci6n al Ambiente. 

Está claro que 1a Constituci6n Federa1 no asigna directame.!!.. 

te 1a facultad de legislar en materia eco16gica a cada uno 

de los niveles o esferas de competencia de1 gobierno. ya --

sea federa1. estata1 o municipa1. sino que remite a la Ley 

Generai. para que sea ésta 1a que determine qué atribucio--

nes corresponden a cada uno de dichos niveles de gobierno. 

en este sistema de concurrencia lo que sucede que es el 

Congreso de la Uni6n. quien en ejercicio de la facultad con 

ferida por la fracci6n XXIX-G del artículo 73 Constitucio-

na1. mediante la Ley General distribuye entre cada una de -

las esferas de gobierno facultades en materia eco16gica. R~ 

1acionadas con la misma materia. 

Veamos.un ejemplo: 

Una de las materias que forman parte del Derecho Eco16gico 
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es 1a generaci6n. e1 manejo y 1a disposici6n fina1 de resi

duos s61idos. por 1o tanto. 1a regu1aci6n de esta materia -

1e corresponde concurrentemente a 1os tres niveles de go--

bierno. pero de acuerdo con el art{cu1o 73 fracci6n XXIX-G. 

de la Carta Magna. será la Ley Genera1 del Equilibrio Eco1..2_ 

gico y la Protecci6n a1 Ambiente 1a que determinará a que -

nivel de gobierno corresponderá la regulaci6n de ciertos a~ 

pectos de los residuos s61idos. 

De acuerdo con esta Ley. los residuos s61idos pueden consi

derarse en peligrosos y no peligrosos; la regulaci6n de los 

residuos peligrosos corresponde a la Federaci6n; pero n6n -

las materias reservadas a la Federaci6n. podrán objeto-

de convenios de coordinaci6n con 1as Entidades Federativas 

y 1os Municipios. 

Los residuos considerados no pc1igrosos corresponden a 1as 

Entidades Federativas. por su parte. serán 1as 1egia1aturas 

1oca1es de 1os Estados. 1as que en su Legis1aci6n Eco16gica 

Estata1 determinen que parte o que aspectos re1acionados 

con 1os residuos só1idos no pe1igrosos serán competencia H.!!. 

nicipa1 o Estatal. 

E1 Art. 4o. de 1a LGEEPA. sefia1a: "Las atribuciones que en 

mnterin de preservación y restauraci6n del cqui1ibrio 

16gico y protección a1 ambiente tiene e1 Estado y que 

objeto de esta Ley. serón ejercidas de manera concurrente 

por 1a Federaci6n. 1as Entidades Federativas y 1os Munici-
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píos. con sujeci6n a 1as siguientes bases •••• " 

En estas b&ses se combinan dos tipos de jurisdicci6n y com

petencia: 1a materia1. que hace referencia a1 interés de 1a 

naci6n, y 1a territoria1 en e1 área de su circunscripci6n. 

para e1 caso de Estados y Municipios. A1 hacer esta combin.!!_ 

ci6n, se hizo necesario diaefiar otra forma de atribuciones, 

y por e11o 1a 1ey tiene que ac1arar ~ue existen a1gunas que 

son exe1usivas a ambos entes pero aún así se puede partici

par en forma conjunta. 

Ahora bien -con 1a concurrencia- parece que estamos 

frente a una nueva forma de a1terar e1 contenido de1 Art. 

124 Constitueiona1., precisamente una de 1as cr~ticas 

ta adici6n. es en e1 sentido de que una Ley no puede estn

b1ecer e1 ámbito de competencia de 1os Estados. ya que es

to debe estar especificado en 1a Constituci6n. de conform:!. 

dad con e1 articu1o 124 de nuestra Carta Magna. 

Se ha abusado de1 uso de 1a concurrencia en 1a Constituci6n 

ya que parece que no puede haber atribuciones exc1usiv8s a 

1os Estados. y con e11o se da a1 traste con 1a supuesta -

descentra1izaci6n. 

Veamos otros ejemp1os de concurrencia seña1ados en 1a Con.!!_ 

tituci6n. 

facu1tad: 

e1 articu1o 73 9 que dice: E1 Congreso tiene -

Fracc~6n XXIX-e. "Para expedir 1eyes que estab1ezcan 1a -

concurrencia de1 Gobierno Federa1. de 1os Estados y de 1os 
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Municipios. en e1 ámbito de sus respectivas competencias. 

en materia de asentamientos humanos, con objeto de cump1ir 

1os fines previstos en e1 párrafo tercero de1 artícu1o 27 

de esta Constituci6n''· 

Fracci6n XXIX-G, ''Para expedir 1eyes que estab1ezcan 1a -

concurrencia de1 Gobierno Federa1, de 1os Gobiernos de 1os 

Estados y de 1os Municipios, e1 ámbito de sus respecti-

vas competencias, en materia de protecci6n a1 ambiente y -

de preservaci6n y restauraci6n de1 equilibrio eco16gico''. 

La concurrencia es 1a nueva forma de vio1entar 1a Constit.!!. 

ci6n, ya que, se modifica 1a misma vía Leyes Federales, que 

establecen excepciones a 1a Reg1a General establecida en e1 

artículo 124 Constitucional. 

La decantada descentra1izaci6n que proponía e1 Gobierno Fe

dera1 ha Lracasado. es mayor ahora 1a intervenci6n de 1a -

Federaci6n vía instituci6n jurídica 11amada concurrencia. 

Los Estados miembros de1 Pacto Federa1 9 tienen una serie de 

atribuciones. que pueden ser de1egadas por mandato 1ega1. o 

por vía convencional. a través de 1os acuerdos de coordina

ci6n. 

Es una atribuci6n que se ejercerá cuando y donde 1o diga 1a 

Federaci6n. reiteramos. de manera 1ega1 o convencional. Por 

e11o es indispensable una revisi6n a las bases en 1ns que -

se funda este régimen de concurrencias a1 hacer 1a interpr!t 

taci6n constitucional de1 ámbito competencia1. Afirma 1a --
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Maestra María de1 Carmen Carmona Lara. 

De 1a Expos~ci6n de Motivos de 1a Ley Genera1 de1 Equi1i~

brio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente~-D~o.· 2B~I-1988. 

Tomamos 1os siguientes conceptos: 

''E1 Sistema de Concurrencias que propone esta -Ley. se apoya 

en dos ideas básicas: 

10.- La transferencia de 1as facu1tades 1egis1ativas a 1os 

Estados y que hasta ahora han estado en 1a Federaci6n y que 

deben ser materia de un proceso de transferencia grodua1. 

sujeto a 1a existencia de condiciones necesarias para que 

1a descentra1~zaci6n 1egis1ativa opere exitosamente. 

2o.- Se considera necesario que cuando no existan estas co.n. 

diciones. sean creadas por e1 concurso de 1a Federaci6n, 

trav~s de un vigoroso impu1so de 1os convenios de coordina-

ci6n y de1egaci6n. de ta1 forma que pau1atinamente puedan 

irse amp1iando e1 número de 1as facu1tades a transferirse 

1as Entidades Federativas y Municipios. 

La Ley dispone que sean descentra1izadas a 1as Entidades F~ 

derativas y a 1os Municipios 1as facu1tades de Prevenir y -

Contro1ar 1a Contaminaci6n de 1a Atm6sfera; de participar 

en 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n de 1as Aguas. 

especia1mente en 1o que se refiere a1 agua para el uso o --

consumo humano en 1os centros de pob1aci6n; de Prevenir y -

Controiar 1a Contaminaci6n Por Ruido. Energía Térmico. Vi--

braciones. 01ores y Luccs;de crear zonas de reserva cco16g~ 
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de interés estata1 o municipa1; de estab1ecer sistemas -

de eva1uaci6n de1 Impacto Ambiental para 1os casos que no -

están comprendidos en 1a esfera federa1; y de estab1ecer y 

aplicar 1as sanciones en e1 ámbito de su competencia. 

Sin perjuicio de 1o anterior. e1 proyecto preveé que facul

tades quedan reservadas a 1a Federaci6n, puedan ser objeto 

de convenios de coordinaci6n con 1as Entidades Federativas 

y 1os Municipios. 1o que deja abierto el camino para ir en

sanchando de manera paulatina pero segura su participaci6n 

en 1a po1Ítica eco16gica'' Sin embargo esto viene a disputar 

el principio de la Distribuci6n de Competencias que se en-

cuentra previsto en el artículo 124 de nuestra Carta Magna. 

que a la 1etra reza: 

"Las facu1tades que no están expresamente concedidas por e~ 

ta Constituci6n a 1os funcionarios federa1es se entienden 

reservadas a 1os Estados''• por 1o que. podemos considerar 

que 1a facu1tad conferida a1 Congreso de 1a Uni6n por 1a --

fracci6n XXIX-G de1 artícu1o 73 Constituciona1 es exce.J!. 

ci6n a1 principio estab1ecido en e1 artícu1o 124 de nuestra 

Carta Magna. 

Por medio de este ordenamiento jur~dico se confieren facul

tades a 1os Entidades Federativas y 1os Municipios para em.i_ 

tir normas jurídicas 1a materia. 

Facu1todes que antes de 1a expedici6n de esta 1ey carec!an 

1as entidades federativas, lo que c"onstituye indudabl.emente 
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un paso de gran trascendencia en e1 proceso de descentra1i

zaci6n. sin embargo. no podemos dejar de seña1ar que día-

tribuir facu1tades en una 1ey ordinaria imp1ica 1a posibi1.!_ 

dad de que con e1 tiempo se 1e resten a 1os Estados sus fu.u. 

ciones cubriendo menores requisitos que 1os exigidos para -

una r~forma constituciona1. esto 1o podemos ejemp1ificar --

1a expedici6n de 1a propia Ley Genera1 de1 Equi1ibrio 

Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. en cuya aprobaci6n 

no intervinieron 1as 1egis1aturas 1oca1es y que s61o requi

ri6 de 1a aprobaci6n simple de1 Congreso. 

María de1 Carmen Carmena ( 7 ) sefia1a: ''que una de 1as crí

ticas de esta adici6n 1a han dado diversos tratadistas ale

gando que una 1ey no puede estab1ecer e1 ámbito de compete~ 

cía de 1os Estados, ya que esto debe estar especificado 

la Constituci6n, atendiendo a1 texto del artículo 124. 

B.- EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA 

DE PREVENCION Y. CONTROL DE LA CONTAMINACION DE 

LA ATMOSFERA. 

Este Reg1amento consta de 52 art!cu1os, y está dividido de 

1a siguiente forma: 

Capitu1o I, Disposiciones Generales: Capitulo II, De 1a Emi 

si6n de Contaminantes de 1a Atm6sfera, generada por fuentes 
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fijas: Capítulo III. De 1a Emisi6n de Contaminantes a 1a A~ 

m6sfera generada por fuentes m6vi1es; Cap1tu1o IV. de1 Sis

tema Naciona1 de Informaci6n de 1a Calidad de1 Aire; CapÍt.!:!. 

1o V, De 1as Medidas de Contro1 y Seguridad y Sanciones; -

consta de 6 artículos transitorios. 

Este Reglamento, fue pub1icado en e1 Diario Oficia1 e1 25 -

de noviembre de 1988. viene a regular e1 aspecto federa1 de 

1a materia estableciendo su art!cu1o 11 las zonas de ju-

risdicci6n federal y 1as fuentes de jurisdicci6n federal. 

En e1 Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 25 de novie.m. 

bre de 1988. se public6 la parte d~1 reglamento que regula 

las emisiones generadas por vehículos automotores que circ.!:!. 

len por el Distrito Federal y los Municipios de 1a Zona Co~ 

urbada de 1a capita1. 

En este Reg1amento se apoya e1 Programa ''Hoy no Circu1a'' y 

1a "Verificaci6n Ob1igatoria'' de1 parque vehicu1ar. de1 -

Distrito Federa1 y 1a Zona Conurbada. 

C.- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

X LA PROTECCION AL AMBIENTE ENMATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Este Reg1amento fue pub1icado en e1 Diario Oficia1 de 1a -

Federaci6n e1 25 de noviembre de 1988. consta de 51 artÍc.!!_ 

1os; Cap~tu1o I, Disposiciones Genera1es; Capitu1o II, de1 
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Procedimiento de Eva1uaci6n de1 Impacto Ambienta1; Ca~ítu-

1o III. de1 Impacto Ambienta1 de 1os Aprovechamientos Fo-

resta1es; Capítu1o IV, de1 Impacto Ambienta1 en Areas Nat~ 

ra1es Protegidas de interés de 1a Federa7i6n; Capítu1o V, 

de 1a Consu1ta a 1os Expedientes; Capitu1o VI, de1 Regia--

tro de 1os Prestadores de Servicios consistentes en 1a r"e,!!. 

1izaci6n de estudios de Impacto Ambiental; Capítulo VII, 

Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones; Consta de 

6 artículos transitorios. 

Este Reglamento es uno de 1os instrumentos más eficaces -

con que cuenta e1 Estado para 1a ap1icnci6n de 1a política 

general de ecología es 1a eva1uaci6n del impacto ambiental 

de 1as obras o actividades de carácter p6b1ico privado. -

que puedan causar desequi1ibrios eco16gicos o rebasar 1os 

1ímites seña1ados en 1os Reg1amentos y normas técnicas. 

D.- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN 

MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

Este Reg1amento fue pub1icado e1 Diario Oficia1 de 1a 

Federación e1 25 de noviembre de 1988. Consta de 63 artÍC.!!. 

1os; Capítu1o I. Disposiciones Generales; Capítu1o II. de 

1a generación de residuos peligrosos; Capítulo III. de1 m~ 

nejo de residuos pe1igrosos; Capítu1o IV. de 1a importa---
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ci6n y exportaci6n de residuos pe1igrosos; Cap!tu1o v. de 

1as Medidas de Contro1 y Seguridad y Sanciones; Consta de 

cuatro artícu1os transitorios. 

Desde e1 punto de vista de competencia. corresponde a1 Ej~ 

cutivo Federa1 por conducto de 1a Secretaria de1 Ramo. 

Estab1ece asimismo. como auxi1iares de 1a Federaci6n a 1as 

autoridades de1 Distr~to Federa1. de 1os Estados y de 1os 

Municipios. (Articu1o 2o.) 

2.-LEY DE AGUAS NACIONALES 

Esta Ley fue pub1icada e1 1o. de diciembre de 1992. en e1 

Diario Oficial de 1a Federaci6n. Consta de 124 artículos y 

13 transitorios. El contenido de esta Ley. es el siguiente: 

Título Primero. Disposiciones Preliminares. Capítulo Unico; 

Título Segundo. Administraci6n del Agua. Capitulo I. Dispo

siciones Genera1es; Capítu1o II. Ejecutivo Federal; CapÍt.!!.. 

1o III. Comisi6n Nacional del Agua; Capítulo IV. Consejos 

de Cuenca; Capítulo v. Organizaci6n y Participación de los 

Usuarios; Título Tercero Progrnmaci6n Hidráulica. Cap!tulo 

Unico; Título Cuarto. Derechos de Uso o Aprovechamientos -

de Aguas nacionales. Capítulo I. Aguas Nacionales; Capítu-

lo II. Concesiones y Asignaciones; Capítulo III. Derechos 

y Obligaciones de Concesionarios o Asignntarios; Capítulo 

IV. Registro Público de Derechos de Agua; Capítulo v. Tra& 
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misi6n de Titu1os. Títu1o Quinto. Zonas Reg1amentadas. de 

Veda o de Reserva. Cap!tu1o Unico; Títu1o Sexto. Usos de1 

Agua, Capitu1o ·I, Uso P6b1ieo Urbano; Capítu1o II Uso Agr~ 

eo1a; Capítu1~ XII, Uso en Generaci6n de Energía E1hctrica; 

Capítu1o IV, :uso en otras Actividades Productivas; Capitu1o 

V, Contro1 de avenidas y Protecci6n contra Inundaciones; 

Titu1o S~ptimo, Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n 

de·1as Aguas, Capítu1o Unico; Titu1o Octavo, Inversi6n 

Infraestructura Hidráu1ica, Capítu1o I, Disposiciones Gen~ 

ra1es; Capítu1o II, Participaci6n de Inversi6n Privada y -

Socia1 en Obras Hidráu1icas Federa1es; Capítu1o III, Recu

peraci6n de Inversi6n P6b1ica; Capícu1o IV, Cobro por Ex-

plotaci6n, Uso o Aprovechamiento de Aguas Naciona1es y Bi~ 

nes Nacionales; T!tu1o Noveno, Bienes Nacionales a cargo -

de ''La Comisi6n''• Capítulo Unico; Titulo D~cimo, Infracci~ 

nes, Sanciones y Recursos, Capítulo I, Infracciones y San-

cianea Administrativas; Capítu1o II, Recursos de Revisi6n; 

Consta esta Ley de Aguas de 13 articulas transitorios. 

Posteriormente se publicaron otras Leyes Ecológicas, como: 

Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en mate--

ria Nuclear, D.O. 4 de febrero de 1985. 

Ley Forestal, publicada en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n el día 22 de diciembre de 1992. 

Ley de Aguas Nacionales.D.O.lo.de Dic. de 1992. 
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3.- Ley Foresta1 

Esta Ley fue pub1icada e1 22 de diciembre de 1992. en e1 -

DiSrio Oficia1 de 1a Federaci6n. cuenta con 58 articu1os. 

"' T~tulo Primero. Disposiciones Genera1es. Capitulo I. de1 -

Objeto de 1a Ley; Capitulo II. De 1a autoridad en materia 

forestal; Capitulo III de la Coordinaci6n y Concertación -

en materia forestal; Titulo Segundo. de la Administraci6n 

y manejo de los recursos forestales. Capitulo I del Inven

tario forestal nacional y de la zonificaci6n forestal; Ca

pitulo II • del aprovechamiento de recursos forestales y 1·a 

forestaci6n y reforestación; Capítulo III. del transporte 

y almacenamiento de materias primas forestales; Capitulo -

IV. de los servicios técnicos; Capitulo v. de 1a creaci6n, 

organizaci6n, y administraci6n de reservas y zonas forest~ 

1es y parques naciona1es; Capítu1o VI, de 1a prevenci6n, -

combate y contro1 de incendios forestn1es; Capítu1o VII, 

de 1a sanidad foresta1; Capítu1o VIII. de 1as vedas fores

ta1es; Titu1o Tercero, de1 fomento a 1a actividad foresta1 

Capítu1o I, de 1a conservaci6n, protecci6n y restnuraci6n 

foresta1es; Cap~tu1o II. de 1a infraestructura via1; Capí-

tu1o III • de 1a cultura• educaci6n, capacitaci6n e invcst.!.. 

gaci6n foresta1es; Titulo Cuarto, de 1as visitas de inspe.s_ 

ci6n, auditorias t~cnicas, infracciones y de1itos, Capítu-

1o I, de 1as visitas de inspecci6n y auditorías técnicos; 
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Capí.tu1o II.de 1as i-nfracciones y sanci.ones; Capitu1o III. 

de 10s de1i~os; consta de 9 articu1os tr8nsitorios. 

4 .- Normas Técnicas Eco16gicas según 1a LGEEPA .,.' 

Se entiende por Norma Técnica Eco16gica. el conjunto de re

g1as científicas o tecno16gicas emitidas por 1a Secretaria. 

que estab1ezcan 1os requisitos. especificaciones. condicio

nes. procedimientos. par&metros y límites permisib1es que -

deberán observarse en e1 desarrollo de actividades o uso y 

destino de bienes. que causen o puedan causar desequilibrio 

eco16gico o daño al ambiente. y. además. que uniformen pri.u. 

cipios. criterios, pol~ticas y estrategias en la materia. 

Las Normas Técnicas Eco16gicas, determinarán los parámetros 

dentro de 1os cua1es se garanticen 1as condiciones necesa--

rias para e1 bienestar de 1a pob1aci6n y para asegurar 1a -

preservaci6n y restauraci6n de1 equi1ibrio eco16gico y 1a -

protecci6n a1 ambiente. 

Las actividades y servicios que originen emisiones. desea.!:_ 

gas o dep6sitos. que causen o puedan causar desequi1ibrio 

eco16gico o producir daño a1 ambiente o afectar los recur

natura1es. 1a salud. el bienestar de la poblaci6n. 

1os bienes propiedad del Estado o de 1os particulares, de-

berán observar 1os límites y procedimientos que se fijen -

en 1as Normas Técnicas Eco16gicas aplicables. 
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a).- E1 Fundamento de 1as Normas Técnicas Eco16gicas. 

E1 Fundamento Lega1 de estas Normas Técnicas Eco16gicas e~ 

tá seña1ado en 1a LGEEPA. Art. So. fracci6n VII en corre1~ 

ci6n con 1as fracciones IX y III de1 mismo. que indican. -

que corresponde a 1a Secretar~a expedir 1as Normas Técni-

cas Eco16gicas que serán observadas en todo e1 territorio 

naciona1 y ap1icar en 1a esfera de su competencia. esta --

Ley. sus Reg1amentos y 1as Normas Técnicas Eco16gicas que 

expida y vigi1ar su observancia. 

Para rea1izar esto. es necesario que se coordine con 1as -

demás Dependencias de 1a Administraci6n Púb1ica Federa1. -

según sus respectivas esferas de competencia. 

b).- Jerarqu~a de 1as Normas Técnicas Eco16gicas 

Desde e1 punto de vista de su jerarqu~a. 1as Nor~as~·T&cni

cas Eco16gicas adquieren un rango especia1 qu._ se der~va -

de 1a fundamentaci6n que 1e da: 

1.- 1a Ley Genera1 de1 Equi1ib:io Eco16gico y 1a Protec--

ci6n a1 Ambiente. 

2.- Ley Federa1 de Metro1ogía y Norma1izaci6n (D.0.1-6-92) 

3.- La Ley Orgánica de la Administraci6n Púb1ica Federa1. 

La Ley Federa1 de Metro1og~a y Norma1izaci6n vino a susti

tuir a 1a Ley Genera1 de Pesas y Medidas. 
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LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION 

Se considera de suma importancia seña1ar que esta Ley apa

reci6 en e1 Diario Oficia1 e1 1o. de ju1io de 1992, consta 

de seis T!tu1os, e1 primero contiene 1as disposiciones ge

nera1es; e1 segundo se refiere a1 tema de 1a metro1ogi8; -

e1 tercero regu1a 1a norma1izaci6n; e1 cuarto contiene 1as 

disposiciones sobre acreditaci6n y certificaci6n; e1 titu-

1o quinto regu1a 1os procedimientos de verificaci6n, y; e1 

sexto seña1a 1as disposiciones sobre incentivos, sanciones 

y recursos. 

En e1 t!tu1o primero, denominado de 1as disposiciones gen~ 

ra1es, artícu1o primero, estab1ece que e1 ámbito de aplic~ 

ci6n es 1a Rep6b1ica Mexicana, y que sus disposiciones son 

de orden p6b1ico e interés socia1. ap1icaci6n y vigi1ancia 

corresponden a1 Ejecutivo Federa1. 

E1 artícu1o segundo. seña1a 1os objetivos de 1a Ley en ca

da uno de 1os dos importantes temas que son motivo de su -

regu1aci6n: 1o metro1ogío y 1a norma1izaci6n. 

En materia de metro1ogía 1os objetivos de 1a Ley 

a).- Estab1ecer e1 Sistema Genero1 de Unidades de Medida. 

b).- Precisar 1os conceptos fundomenta1es sobre metro1ogía; 

e).- Estab1ecer 1os requisitos paro 1a fabricací6n, impor

taci6n. reparaci6n. venta. verificaci6n y uso de los ins-

trumentos para medir y 1os patrones de medido. 
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d).- Estab1ecer 1a ob1igatoriedad de 1a medida transac-

ciones comercia1es y de indicar e1 contenido neto en 1os -

productos envasados; 

e)~- Instituir e1 Sistema Naciona1 de Ca1ibraci6n; 

f).- Crear e1 Centro Naciona1 de Metrología, como organis

mo de a1to nive1 t~cnico en 1a materia. 

g).- Regular en 1o general. 1as demAs materias relativas a 

1a metrología. 

En materia de norma1izaci6n, certificaci6n, acreditamiento 

y verificaci6n, 1os objetivos de 1a Ley son: 

a).- Fomentar 1a transparencia y eficiencia en 1a e1abora

ci6n y observancia de normas of icia1es mexicanas y normas 

mexicarias. 

b).- Instituir 1a Comisi6n Nacional de Norma1izaci6n para -

que coadyuve en 1as actividades que sobre norma1izaci6n C..Q.. 

rresponde rea1izar a 1as distintas dependencias de 1a Admi

nistraci6n Púb1ica Federa1; 

e).- Estab1ecer un procedimiento uniforme para la e1abora

ci6n de normas oficia1es mexicanas por las dependencias de 

la Administraci6n Pública Federa1; 

d).- Promover 1a concurrencia de 1os sectores público, pri 

vado, científico y de consumidores en la e1aboraci6n y ob

servancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas; 

e).- Coordinar 1as actividades de norma1izaci6n, certifica

ci6n, verificaci6n y 1aboratorios de prueba de 1ns depende~ 
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cias de 1a Administraci6n Púb1ica Federa1; 

f).- Estab1ecer e1 Sistema Naciona1 de Acreditamiento de 

organismos de norma1izaci6n y de certificaci6n. unidades 

de verificaci6n y de 1aboratorios de prueba y calibraci6n; 

g).- En general, divu1gar 1as acciones de norma1izaci6~ y 

demás actividades relacionadas con 1a materia. 

Es de singular importancia 1a f racci6n II de1 art!cu1o 10 

que se relaciona con nuestra materia a1 sefialar: '~ activi

dades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad 

corporal''. 

El artículo 40 de esta Ley, establece la finalidad de las 

normas oficiales mexicanas, son 17 fracciones, hemos esco

gido las que se vinculan con nuestra materia: 

I.- Establecer las características o especificaciones que 

deben reunir 1os productos y procesos cuando estos puedan 

constituir un riesgo para 1a seguridad de 1as personas o -

dañar 1a sa1ud humana. vegetal. e1 medio ambiente genera1 

y 1abora1. o para 1a preservaci6n de recursos natura1cs; 

III.- Las caracter~sticas y/o especificaciones que deban -

reunir 1os servicios cuando estos puedan constituir 

riesgo para 1a seguridad de 1as personas o dañar 1a sa1ud 

humana. anima1, vegeta1 o e1 medio ambiente general y 1abQ 

ra1 o cuando se trate de 1a prestaci6n de servicios de fOL 

ma genera1izada para e1 consumidor; 

V.- Las especificaciones y/o procedimientos de envase y Cfil 
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ba1aje de 1os productos que pu~dan const~t-u=f:r url· riesgo P.!!. 

ra 1a seguridad de 1as personas o dafiar 1~· sa1ud·de 1~s 

mismas o e1 medio ambiente; ::-,:.:. ~ ·' 

VII .. - Las cond:lciones de sa1ud • seguridad ~-~~J:tig:r~n-é;,-,:·qUé d~ 

berán observarse en 1os centros de t~~-~~:f~.,-·.Y:::{~·~-~'.ci;~:~{·~~:~-~-:~-rO~·~ 
, -. '~'" 1.-··¿; :·. ;:-

. -. : :_.- ·: i~:: : .'-... ; ~'::.·. ~::' ~·; ;;:: 
y/ o especificaCion'es'~-: ;'c:J:.i't;·;;j.~i_~·~- y 

púb1icos de reuni6n; 

X .. - Las características 
-:.:_ 

procedimientos que permiten proteger y pr~~-~y~r:·:'.~~/~-~j_Qra.

miento de1 medio ambiente y 1os ecosistemas·~ .~:~~·;r-~:.c;~-~-~ 1a -

preservaci6n de recursos natura1es; 

XI.- Las características y/o especificaciones.··criterios y 

procedimientos que permitan proteger. promover ~a· sa1ud de 

1as personas, anima1es o vegeta1es; 

XIII.- Las características y/o especificaciones que deban 

reunir 1os equipos, materia1es, dispositivos e- insta1acio-

nes industriales, comercia1es, de servicios y dom&sticas -

para fines sanitarios, acuico1as, agr!co1as. pecuarios. --

eco16gicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y 

particularmente cuando sean peligrosos; 

XVI.- Las características y/o especificaciones que deban -

reunir 1os aparatos. redes y sistemas de comunicaci6n, así 

como vehícu1os de transporte, equipos y servicios 

para proteger 1as v~as genera1es de comunicaci6n y 1a seg~ 

ridad de sus usuarios; 

XVII .. - Las características y/o especificaciones. criterios 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO III 

1.- Nuestra Constituci6n de 1917. adopt6 e1 sistema norte

americano de distribuci6n de competencias en e1 artícu1o -

124. 

2.- A partir de las reformas a 1os artículos 73 y 4o. cons

tittlciona1es. realizadas en 1976 y 1983. en materia de sets 

bridad general. las facultades concurrentes pasaron.a for--

mar parte de 1a Constituci6n. como casos de excepci6n a1 -

principio básico del federalismo contenido en e1 artículo -

124 de nuestra Carta Magna. 

3.- Nosotros consideramos que al establecer competencias --

por una Ley. viene a ser nugatorio lo preceptuado en e1 ar-_ 

tículo 124. 

4.- Los pr~ncipios constitucionales tendrán que ser defend~ 

dos y reforzados por la actuaci6n de los tribunales. Esta--

ante 1a defensa y creaci6n de derechos que tienen por -

objeto 1a protecci6n sanitaria actua1 y e1 derecho de tener 

un ambiente sano de 1as futuras generaciones. 

5.- Todas 1as instituciones jurídicas. ya sean de Derecho -

Sustantivo o Adjetivo. tendrán que actualizarse y ser oper~ 

tivas. conseguir los fines previstos en la Constituci6n 

materia Ecol6gica. 

6.- La Ley Genera1 del Equi1ibrio Eco16gico y la Protecci6n 

a1 Ambiente. ha sido uno de los pasos m~s avanzados de nue~ 
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y procedimientos para e1 manejo. transporte y confinamien

to de materia1es y residuos industria1es. pe1igrosos y de 

las sustancias radioactivas. 

La e1aboraci6n de normas oficia1es mexicanas es responsab.!_ 

dad de 1os Comités ConRultivos Nacionales de Normalizaci6n. 

que integran por personal técnico de las dependencias 

competentes del Ejecutivo Federal, por organizaciones de 

industriales, prestadores de servicios, comerciantes, pro

ductores agropecuarios, forestales o pesqueros, as! como -

por centros de investigaci6n científica o tecno16gica, co

legio de profesionales y consumidores. 

Dada su importancia, tuvimos la oportunidad de incorporar 

1a Ley Federal sobre Metrología y Norma1izaci6n. 
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tra época y estab1ece s61idas bases para e1 Derecho Eco16-

gico Mexic_ano .. 

7.- Con 1a promu1gaci6n de 1a Ley Genera1 _de1 Equi1ibrio 

Eco16gico y Protecci6n a1 Ambient·e. s~ -.:di~·'.f·;;~ma objet~va a 

las reformas constituciona1e~ ·-de i~~ ~~:~":{~~~~::s 27· y.--j3 • y 

permite la transferencia de fac¡;i··i::~,~~~'~·:,-_:~~~~-.¡_-~·~·;·:·E'aÍ:~dos y Mun.!. 

cipios en esta materia. . . . . 

8.- La reforma al párrafo tercero de1~art~cu1~'. 27 y 1a-Adi-

ci6n de la fracci6n XXIX-G del artículo 73. hizO posible la 

posibilidad de conservar. preservar y restaurar el equili--

brío eco16gico .. 

9 .. - Los conceptps más importantes de dicha Ley. son la P01.í. 

tica Eco16gica; Ordenamiento Eco16gico; la Preservaci6n; -

Restauraci6n; Mejoramiento; Protecci6n de f1ora y fauna si.1._ 

vcstre y acuática; Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n 

y Concurrencia. 

10.- E1 Reglamento de la Ley General de1 Equi1ibrio Eco16g~ 

co y 1a Protecci6n a1 Ambiente en materia Atmosférica~ reg~ 

la lo que se considera en 1a Ley una materia Concurrente. -

donde intervienen autoridad Federa1. de 1as Entidades Fede-

rativas y Municipios. además de los del Distrito Federal. -

Este Reglamento es el fundamento jurídico a1 programa '' Hoy 

no Circula'' y de ''Verificaci6n Obligatoria'' en el Distrito 

Federal y Zona Conurbada. 

11.- El Reglamento de la Ley General y de1 EquilibriO Ecol~ 
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gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente en materia de Impacto Am-

bienta1. es uno de 1os instrumentos más eficaces con que -

cuenta e1 Estado para 1a ap1icaci6n de 1a po11tica genera1 

de eco1ogía. 

12.- E1 Reg1amento de 1a Ley Genera1 y de1 Equi1ibrio Eco1§. 

gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente en materia de Residuos Pe-

1igrosos. Este Reglamento es exc1usivo de 1a Federaci6n y 

s61o señala como auxiliares de la mismS a las autoridades 

del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios. 

13.- La Ley General de Aguas; esta regulaci6n jurídica vino 

a organizar la Comisi6n Nacional del Agua; los Consejos de 

Cuenca, la organizaci6n y participaci6n de los usuarios y -

estableci6 los derechos de usos y aprovechamiento de aguas 

naciona1es entre otros de 1os rubros más importantes. 

14.- Esta Ley Gcnera1 de Aguas. señala el uso en generaci6n 

de energía e1éctrica. contro1 de avenidas y protecci6n con

tra inundaciones y prevenci6n y control de 1a contaminaci6n 

de 1as aguas. 

15.- La Ley Foresta1. establece entre otras. 1a coordina-

ci6n y concertaci6n en materia forestal; e1 inventario fo-

resta1 nacional y de 1a zonificaci6n forestal; las vedas f~ 

resta1es; 1a conservaci6n. protecciones y restauraciones f.2. 

resta1es; así como en diverso capítulo 11amado de 1a cultu

ra, educaci6n capacitaci6n e investigaci6n forestales. 

16.- Las Normas Técnicas Ecol6gicas según la LGEEPA. son el 
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conjunto de reg1as cient~ficas o tecno16gicas, emitidas por 

1a Secretaria par& estab1cer 1os requisitos, especificar P.!!. 

rámetros y 1imites permisib1es que deberán observarse en e1 

desarro11o de actividad o uso y destino de bienes, que cau

sen o puedan causar d~sequi1ibrio eco16gico o dafios a1 

bien te. 

17.- Po~ su jerarquía,_ 1as norm~s t~cnicas eco16gicas ad--

quieren un rango especia1 que se deriva de la fundamenta---

ci6n que le da: 

a) ... -La Ley General de1 Equi1ibl:-io· Eco16gico y la Protecci6n 

a1 Ambiente. 

b).- La Ley Federal de Metrología y Normalizaci6n. 

e).- La Ley Orgáni~a de la Administraci6n Pública Federal. 

18.- En materia de norma1izaci6n, certificaci6n: acredita-

miento y verificaci6n, a1gunos de 1os objetivos de 1a Ley 

Federal de Metro1ogia y Norma1izaci6n son: 

a).- Fundamentar 1a transparencia y eficiencia en 1a e1abo

raci6n y observancia de 1as normas oficia1es mexicanas Y -

normas mexicanas; 

b).- Instituir 1a Comisi6n Naciona1 de Norma1izaci6n para -

que coadyuve en 1as actividades que sobre norma1izaci6n co-

rresponde rea1izar a las distintas dependencias de 1a Admi

nistraci6n Pública Federal. 

e).- Estab1ecer un procedimiento uniforme en 1u e1aboraci6n 

de normas oficiales mexicanas y promover 1a concurrencia de 

los sectores público y privado _en 1n e1aboraci6n de normas. 
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CAPITULO IV 

CONCEPTO Y POSTURAS ACERCA DEL DERECHO ECOLOGICO 

A.- CONCEPTO DE DERECHO ECOLOGICO 

En e1 concepto de Derecho Eco16gico se combinan dos catego

rías que provienen de diferentes campos de 1a ciencia: 

E1 Derecho. proviene de 1as ramas socia1es y humanas y 

La Eco1ogía. proviene de 1a de 1as ciencias natura1es. 

¿ Pero c6mo se vincu1an e1 campo del SER eco16gico con e1 -

campo del DEBER SER jurídico? 

E1 Derecho y la Ecología se vinculan a través de 1a persona. 

La persona sigue siendo el centro de imputabilidad jurídica 

y .es e11a quien estudiando c1 campo del SER de la natura1eza 

determina tambien cuál DEBE SER su conducta re1aci6n con 

1a naturaleza y con los demás hombres. 

Por lo tanto. e1 objeto de estudio es e1 ordenamiento jurí

dico que rige 1a conducta eco16gica del ser humano. por ser 

titu1ar de derechos y obligaciones. integrante de un -

sistema natura1 en e1 que se sustenta la humanidade 

Para nosotros e1 Derecho Ecol6gico además de conjun-

to normativo. debe entenderse como c6digo de vo1ores 

e1 cua1 e1 hombre decide que va1or a priorizar. si es 

interés propio o en aras de la humanidade 

E1 Derecho Eco16gico. como conjunto axiol6gico que tutela -

la protecci6n a1 hombre. bien común y solidaridad humana p~ 

see una visi6n integradora que vendrá a ser el sustento po-

1itico-ideol6gico de una nueva estructura social más cons--
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ciente respecto a1 uso y disfrute de 1os recursos natura1es 

de1 medio ambiente. 

Si bien es cierto. que e1 Derecho Eco16gico como toda nueva 

ciencia. no tiene aún muy definidos sus 1!mites. e1 concep

to de Derecho Eco16gico está a discusi6n. su 1ugar en e1 -

mundo científico, sus re1aciones con 1as demás ciencias.etc. 

En .este capitu1o nos vamos a ocupar de 1as opiniones en --

cuan to a 1a natura1eza de1 Derecho Eco16gico. para poder oJ!. 

servar e1 contraste y 1os .diferentes puntos de vista y ha-

cer un c1aro aná1isis, es 1a raz6n por 1a que hemos dividí-

do a 1os autores en cuatro grupos, que 

PRIMERO : Jurista que niega 1a autonomía y aún 1a existen-

cia de1 Derecho Eco16gico, considerando que 

parte de1 Derecho Administrativo. 

normas for-

SEGUNDO: Jurista que no considera a1 Derecho Eco16gico como 

una rama aut6noma de1 Derecho. sino como categor~a concep-

tua1 • 

TERCERO: agrup& a 8que11os que otorgan a1 Derecho Eco16gico 

una tota1 autonomía científica. aunque 1e den otro nombre. 

CUARTO: Nosotros. los autores de esta tesis. sostenemos que 

e1 De~echo Eco16gico es una ciencia. razón por 1a que se 1e 

otorga la categor~a de una rama autónoma de1 Derecho. 
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B.- POSTURAS ACERCA DEL DERECHO ECOLOGICO 

I.- AUTORES QUE NIEGAN LA AUTONOMIA Y AUN LA EXISTENCIA 

DEL DERECHO ECOLOGICO CONSIDERANDO QUE SUS NORMAS ES

TAN REGULADAS POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

E1 Maestro Lucio Cabrera Acevedo, ( 8 ) en: ''E1 Derecho de 

protecci6n a1 ambiente en M&xico''• sefia1a, un criterio ad-

verso sobre 1a denominaci6n de1 Derecho Eco16gico, en prin

cipio dice: '' E1 prob1ema de 1a protecci6n a1 ambiente s61o 

secundariamente es jurídico y aunque sea muy complejo y com.. 

prenda muchos campos, hay que contemp1ar1o sobre todo 

sus implicaciones sociales, econ6micas y políticas, inc1u-

yendo 1oa importantes aspectos internacionales que surgen -

con él. 

Estimo que e1 Derecho de protecci6n a1 ambiente: es un con

junto de normas jurídicas dispersas que intentan evitar, -

aliviar, restaurar y si es posible, reparar a favor de las 

víctimas. 1a degradaci6n de1 medio ambiente que rodea a1 -

hombre. debido a1 crecimiento pob1aciona1 y a 1a actividad 

técnica. en cuanto pueda afectar. directa o indirectamente 

1a sa1ud física y psíquica de1 ser humano de1 presente y -

de1 futuro. A veces tiene aspectos represivos pena1es. 

Esta noci6n se puede desg1osar y exp1icar así: es un dere-

cho disperso. desde e1 punto de vista sustantivo y procesa1 

a).-En su aspecto sustantivo. e1 Derecho Ambienta1 se ubica 

dentro de1 Derecho Administrativo. 
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b).-E1 Derecho Ambienta1 trata de proteger intereses difu--

sos. 

E1 jurista Jorge E. Martino1i. ( 9 ) en su 1ibro ''Eco1ogía 

y Derecho'' respecto a este prob1ema. aefia1a: '' ••• Varios au

tores se pronuncian a favor de fundar una nueva rama juríd~ 

ca: e1 Derecho Eco16gico. Derecho Ambiental o Derecho de1 -

Mar. y otras múltiples designaciones. cuya confusi6n en el 

nombre asignable. dan la pauta de que no existe acuerdo 

la doctrina sobre los ribetes precisos de la misma. 

A mi entender. dado el estado de evoluci6n del Derecho Ar-

gentino. tal so1uci6n es inconveniente. 

Nadie ha fundamentado científicamente su autonomía. ni la -

misma aceptadn pacíLicamente. Tanto el objeto propio co

mo el fin específico - requisitos indispensab1es vimos 

para hab1ar de autonomía de una rama jurídica- no han sido 

debidamente analizados por los especialistas nacionales. ni 

tampoco han sido formulados los principios generales espec~ 

ficos. a los cua1es debería responder esta regu1aci6n • 

Hasta el presente. ese llamado Derecho Ecol6gico. se reduce 

a cierto tipo de atribuciones asumidas por los poderes poli_ 

ticos (nacional. provinciales, municipales y entidades 

tárquicas ) para determinar por leyes, decretos, ordenanzas 

reglamentos o sentencias, que ciertas actividades consider.!!_ 

das !~citas, quedan sujetas a todo tipo de limitaciones o -
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prohibiciones. en a~as a 1a defensa de va1ores eco16gicos. 

genera1mente -ac~ua~as a trav~s de1 Derecho Administrati~o''. 

2.- AUTORES QUE OTORGAN AUTONOMIA CIENTIFICA A ESTA 

DISCIPLINA DENOMINANDOLA DERECHO AMBIENTAL 

Entre 1os autores que 1e dan autonomía cient~fica a esta 

discip1ina denominándo1a Derecho Ambienta1 se encuentra e1 

Maestro Martín Mateo.(10 ) que seña1a: 

" Quizá pudiera afirmarse que e1 Derecho Ambienta1 equi~a1e 

a1 Derecho Eco16gico. pero pensamos que ta1 punto de vista 

rea1idad remite a una comprensi6n excesivamente amp1ia -

de 1a rama ordinamental que aqui tratamos de caracterizar, 

por que una cosa es que efectivamente el Derecho Ambiental 

responda a consideraciones eco16gicas y otra el que deba -

aglutinarse, sometiendo a un tratamiento re1ativamente uni

tario todos 1os sectores de normas que en definitiva tras-

cienden a las re1aciones de1 hombre con 1a n~tura1eza. as~. 

por ejemplo. el Derecho de Fami1ia con sus imp1icaciones d~ 

mográficas tiene consecuencias eco16gicas ciertas''. 

El Maestro Raúl Brnñes Ba11esteros.(ll ) utiliza el término 

Derecho Ambiental sin6nimo de '' el entorno físico o --

natural, i11ducido del hombre, esto es lo que suele nombrar

se como e1 resto del Universo. espacio circundante''. 
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Si 1o que nos ocupa es e1 ambiente de1 sistema humano. se -

debe considerar a éste como ~1 _co~junt~ ~~- ~ariab1es que no 

p~rtenecen a &1 y que actúan d~re~ta~~nt~f con 1os e1ementos 

de dicho sistema. 

E1 Derecho Ambienta1 es a1go m&~ qrie.1a· ~i~p1e r~gu1aci6n -

jurídica de1 medio natura1 y de1 medio inducido. es decir. 

es 1a regu1aci6n de 1as variab1es que interactúan como ta--

1es variab1es''-

Para e1 Maestro Enrique Meier, ( 12) " La funci6n rea1 de1 

Derecho Ambienta1;en definitiva e1 pape1 de 1a norma jurid.!.. 

ca en 1a regulaci6n de 1os procesos de intercambio entre B.2,. 

ciedad y natura1eza, depende de factores econ6micos, po1it.!.. 

cos institucionales y culturales, que escapan al ámbito es

trictamente jurídico''. 

3.-JURISTA QUE NIEGA AUTONOMIA AL DERECHO ECOLOGICO 

CONSIDERANDOLO COMO UNA CATEGORIA CONCEPTUAL 

La Maestra María del Carmen Cnrmona Lura.(13 ) en su libro 

''Derecho Ecol6gico'' sefia1a: 11 Nosotros no consideramos a1 -

Derecho Eco16gico como una ramo aut6noma del Derecho. sino 

como una categoría conceptual que permite la rcvisi6n crít..!. 

ca y el análisis de todo el sistema jurídico con e1 fin de 

11evnr .ª cabo 1os principios en los que se sustenta. tanto 

de índole filosófica como constitucional. 
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Así. instituciones jurídicas como 1a propiedad. e1 uso Y.--

aprovechamiento de 1os recursos natura1es. su forma de 

p1otaci6n, 1a p1aneaci6n de1 desarro11o. tienen que ver con 

esta concepci6n. 

Posteriormente, sostiene 1a distinguida inves.t:1..itadO~a que!: 

Todas 1as figuras de1 Derecho Susta~tivo ·Y. Ad:~ec;J'.-~o: ".t:íenen 

que ponerse a operar para conseguir 1os. fi"nes,-p.revistOs 

~a Constituci6n en materia eco16gica''• 

4. -AUTORES QUE RECONOCEMOS Y PUBLICITAMOS AL DERECHO 

ECOLOGICO COMO UNA CIENCIA, OTORGANDOLE LA CATEGORIA -

DE UNA RAMA AUTONOMA DEL DERECHO. 

Consideramos que e1 Derecho Eco16gico es una nueva escue1a 

de1 pensamiento jurídico, con categoría de rama aut6noma --

de1 Derecho. genera1mente se considera que una rama de1 De-

cho es aut6noma científicamente cuando tiene un objeto pro

pio y un fin específico: 

E1 objeto propio de1 Derecho Eco16gico es: Preservar a1 Ser 

Humano. a1 Hombre. regu1ando jurídicamente su conducta en -

re1aci6n con su habitat en particular y con 1a natura1eza -

en genera1. equi1ibrando e1 desarro11o sustentable con 1a -

conservaci6n de 1os recursos naturales. 

E1 fin específico de1 Derecho Eco16gico e1 bien común pi!_ 

b1ico. Que es e1 que conscierne a 1a masa de todos 1os ---
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individuos y de todos 1os grupos~ E1 bien púb1ico. no s6lo 

comprende ·a la generaci6n presente. sino a las venideras~-

Los autores de este estudio''hacemos nuestras''las categorías 

metodo16gicas que la Maestra Maria del Carmen Carmona Lara. 

presenta en su Libro " Derecho Eco16gico ''. 

El problema eco16gico adquiere dimensiones universales.como 

respuesta encontramos la posibilidad de usar la transdisci

plinariedad e interdisciplinariedad ya que se trata de un 

problema multicausal que tiene que ser resuelto por varias 

materias dentro del Derecho y distintas ramas científicas 

C.- EL DERECHO ECOLOGICO COMO 

MATERIA TRANSDISCIPLINARIA 

La Transdisciplinariedad será la herramienta que utilizars. 

mos desde el punto de vista de técnica jurídica de an&1i-

sis dentro de 1a Ciencia de1 Derecho. 

En virtud de que e1 Derecho Eco16gico. por su contenido de 

universa1idad tiene aspectos que abarcan a todas 1as ramas 

de1 Derecho. 

EL Derecho Eco16gico. como toda rama jurídica. tiene una -

estrecha vincu1aci6n con e1 Derecho Constituciona1, Admi-

nistrativo. Civi1, Pena1. Procesa1. Mar~t~mo. Crimino16gico 

Victimo16gico e rnternaciona1 Púb1ico y Privado entre otros 

y tiene una estrecha vincu1aci6n con otras Ciencias Human!~ 
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ticas como 1o son 1a Economía. Ciencia Po1itica. Socio1ogia 

y Fi1osof:Ía. 

E1 uti1izar nuevos e1ementos como 1a transdiscip1inariedad 

demuestra 1a transf~rmac~~n 'de 1os viejos principios juri-

dicos. ~or 1a necesidad d~-inte~~ar a1 Derecho Eco16gico. -

como una catego~ía jurídica. 

D.- EL DERECHO ECOLÓGICO COMO . 

.. MATERIA INTERDISCIPLINARIA 

En e1 momento actua1 de desarro11o científico. e1 Derecho -

Eco16gico va a 1a vanguardia a1 situarse como materia inteL 

discip1inaria, ya que es difíci1 para una sola disciplina -

resolver en forma total un problema sin concurrencia de ---

otros conocimientos. 

El Derecho Eco16gico precisa utilizar un método interdisci-

plinario, para llegar a un conocimiento integral de los pr2 

blemas socia1es. 

Efectivamente, el Derecho Eco16gico es tan amplio como 1a -

magnitud de problemas a resolver, que s61o con 1a concurre~ 

cia de una gran variedad de conocimientos se puede obtener 

e1 éxito. 

En e1 caso del Reglamento para 1a Protecci6n dc1 Ambiente -

contra 1a Contaminaci6n originada por 1a cmisi6n de Ruido,

(14)se utiliza 1o acGstica que es una ramn de la física, 1a 
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termino1ogia que usa es 1a siguiente: " Fuente emisora de -

ruido; Banda de Frecuencias; Cic1o; Decibe1; Frecuencia; -

Nive1 de Presi6n Acústica; Nive1 Equiva1ente; Ruido. Etc~ 

En e1 Reg1amento de 1a Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico 

y 1a Protecci6n a1 Ambiente en Materia de Impacto Ambienta1 

(lS)se interre1aciona con 1as materias: Obras Púb1icas; 

Urbanismo; Recursos Hidráulicos; Pesca; Forestal: Etc~ 

E1 Reg1amento de 1a Ley General de1 Equilibrio Eco16gico 

y 1a Protecci6n a1 Ambiente Materia de Prevenci6n y Con-

tro1 de 1a Contaminaci6n de 1a Atm6sfera (16)es innegable 

que existe una interdiscip1inariedad que se manifiesta tan

to con 1a física como con 1a química. yo que en su artículo 

sexto seña1a por emisi6n: 1a descarga directa o indirecta -

a 1a atm6sfera de toda sustancia. en cua1quiera de sus est.!!_ 

dos físicos. o de energía. 

Por verificaci6n seña1a: Medici6n de 1as emisiones de gases 

o part!cu1as s61idas o liquidas a 1a atm6sfera. proveniente 

de vehicu1os automotores. 

Zona Cr~tica: aque11a en 1a que por sus condiciones topogr.!_ 

ficas y metereo16gicas se dificu1te 1a dispersi6n o se re-

gistren a1tas concentraciones de contaminantes a 1a atm6sf~ 

Inmisi6n~ La presencia de contaminantes en 1a atm6sfera a -

nive1.de piso • 

En e1 Reg1amento de 1a Ley Genera1 del Equi1ibrio Eco16gico 
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y 1a Protección a1 Ambiente en Materia de Residuos Pe1igro

sos. ( 17) 1as discip1inas que tienen interre1aci6n con e1 DJ!. 

recho son 1a física. 1a química. la biología. 1a ingeniería 

y 1a geología. Ejemplo de las definiciones de este Regla--

mento: 

Degradación: Proceso de descomposici6n de 1a materia. por -

medios físicos. químicos o bio16gicos. 

Confinamiento en formaciones geo16gicas estables: obra de -

ingeniería para la disposici6n final de residuos peligrosos 

en estructuras naturales impermeables. que garanticen sU --

aislamiento definitivo. 

Lixiviado: Líquido proveniente de los residuos. el cual se-· 

forma por reacci6n. arrastre o perco1aci6n y que contiene -

disueltos o en suspensi6n. componentes que se encuentran en 

los mismos residuos. 

En e1 Reg1amento para 1a Prev~nci6n y Control de la Contam¿ 

naci6n de Aguas. (18)1as disciplinas que se interrelacionan 

son: 1a química. la física. ejemplo de 1o an.terior. 1o estl!. 

b1ece e1 art~culo sexto que señala textualmente: 

La prevenci6n y control de la contaminaci6n de las aguas. -

para preservar y restaurar la calidad de los cuerpos recep

tores. deberá realizarse. en los términos de este reglamen-

to. mediante los siguientes procedimientos: 

I.- Tratamiento de las aguas residuales para el control de 

s61idos sedimentables. grasas y aceites. materia ·flotante. 
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cemperatura y potencia1 hidr6geno (P.H.); 

IZ.- Determinací6n y cump1imiento de 1as condiciones par---

ticu1ares de 1as descargas de aguas residua1es. mediante e1 

tratamiento de éstas. en su caso. de acuerdo con el resu1ta 

do de 1os estudios que 1a aucoridad competente rea1íce de -

1os cuerpos receptores. su capacidad de asimilaci6n. sus CA 

racter!stícas de di1uci6n y otros factores. 

1 .• - LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

Hemos sefialado que desde un pun~o de vista metodo26gico, e1 

Derecho Eco16gico es e1 re~~1i:a40· .:de .18 combinacion de pri,!!. 

cipios vertidos por 1as Cie~cia~ -~ocia1es y 1as Ciencias -

Naturales. 

En conc1us:f.6n. 1a :interdi_S~·~~A~~-~-~- ·a610 ·se da con Ciencias -

del mundo natural como bi01og~a. quLm~ca. física. estadísc..!. 

ea. geografía. geo1og1a. geograf~a. edafo1og!.a. metereolo-

g!.a. etc. 

La Maestra Maria de1 Carmen Carmona Lara. nos seña1a que: 

E1 Derecho Eco16gíco. en este estrato adquiere el valor me

todo16gíco de combinar principios que surgen de las cien--

cías natura1es. y los principios en que se sustenta el dev~ 

n~r social. 

Asímismo. afirma que: 1a interdiscip1ina se justifica epis

temo16gícamente9 ya que no se trata ahora de 1a totalidad -
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te6rica de 1a ciencia sino de 1a ap1icaci6n a un mismo obj~ 

to empírico de e1ementos de discip1inas diversas. 

Por estas razones consideramos que e1 Derecho Eco16gico. aS. 

quiere dimensiones universa1es. por 1o que hace necesa--

rio uti1izar 1a interdiscip1inariedad para estudio. 

2.- LA SISTEMATIZACION 

La sistematizaci6n es una parte de 1a metodo1ogía y 

sidera como fundamento de 1a ciencia de1 DereCho. a1 in

tegrarse en 1a prob1emática eco16gica como un a1go para da.!:,_ 

1e so1uci6n jurídica. se cre6 un nuevo principio que tiene 

que ver con e1 ambiente y con todas 1as normas que hacen r~ 

ferencia a éste. 

Así. normas que tienen que ver con asuntos que quizá parez

can ajenos a 1as cuestiones ambienta1es. cobran un nuevo 

sentido a1 enfrentarse a estas nuevas circunstancias. 

Ejemplo de ello pueden ser 1os de1ítos cco16gicos. o las 

normas relativas n la responsabilidad objetiva. 

Esta ciencia, que nosotros principiamos a elaborar desde e1 

año de 1971, es unn rcgu1aci6n jurídjcn impregnada de va1o-

y cuya finalidad es una protección integral al hombre -

procurando el Bien Común de la comunidad y la solidaridad 

humana, por esa raz6n. se considera que el Derecho Eco16gi

co es valioso por sí mismo. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO IV 

1.- E1 origen de1 Derecho Eco16gico Mexicano se encuentra -

1a G~nesis de1 Articu1o 27 Cpnstituciona1. ya que. desde 

su redacci6n origina1 incorpora el concepto de recursos na

tura1es. 

2.- E1 principio de conservaci6n de 1os recursos natura1es 

en el Articulo 27 Constitucional. fue inspiraci6n de1 cons

tituyente Don Andr~s Ho1ina Enr!quez. 

3.- La segunda reforma establece el Derecho de los N6cleos 

de Poblaci6n para disfrutar en com6n de 1as tierras.bosques 

y aguas y la 4a. reforma habla sobre el aprovecham~ento 

materia hidráulica. 

4.- Para proteger al ambiente antes exist~an disposiciones 

jur:ídicas aisladas de carácter sector.ia1.. es decir. por se_s 

torea. por ejemplo: para protege~ 1a fauna si1vestre se pr~ 

mu1g6 1a Ley Federa1 de Caza. Etc. 

5 .- E1 desarro11o de 1a Legis1aci6n Eco16gica Mexican·a. se 

inicia con 1a pub1icaci6n de 1a Ley Federa1 para Prevenir y 

Contro1ar 1a Contaminaci6n Ambienta1. D.O. 23- III- 1971. 

6.- Los factores que propiciaron e1 desarro11o de1 Derecho 

Eco16gico: 

a).- La comunidad científica mexicana denunciaba e1 prob1e

ma de 1a contaminaci6n ambicnta1. 

b)·.- Los prob1emas ambienta1cs en e1 mundo tenían Índices -
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a1armantes y se señalaba que 1a contaminaci6n atmosf~rica -

provocaba una serie de enfermedades ~e 1as v.ias .respirato-

rias, 1a contaminaci6n de aguas provo~ab~ enfer~edades gas-

trointestina1es, Etc. 

e).- En e1 año de 1969 e1 Lic. Luis Echeverria A1varez. can. 

didato a 1a Presidencia de 1a Repúb1ica,presentaba como ba.!!.. 

dera política. 1a lucha contra 1a contaminaci6n ambiental. 

d).- La Organizaci6n Mundial de 1a Salud, (OMS) consideraba 

formas de po1uci6n ambiental: 1a contaminaci6n atmosf,!. 

rica, de aguas, suelos, Etc. 

7.- Tanto 1a creaci6n de 1a Ley para Prevenir y Controlar 

1a Contaminación Ambiental,(D.0.23-III-1971) así como del 

Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminaci6n Atmo~ 

f~rica originada por la Emisi6n de Humos y Polvos y el --

Acuerdo por el que se crea la Subsecretaria de Mejoramiento 

de1 Ambiente. D.0.29 de enero de 1972;10 interesante es que 

en ninguno de estos tres ordenamientos se señalaba espccíf~ 

cemente cuál es el 6rgano de aplicaci6n de la referida Ley. 

por lo que, tanto la Ley y su Reglamento. como la Subsecre-

taria de Mejoramiento del Ambiente carecían de constitucio-

nalidad. 

S.- Este problema qucd6 resuelto cuando fue elevada n rango 

de precepto constitucional, las medidas que el Consejo de -

Salubridad General había puesto en vigor para prevenir y 
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combatir 1a Contaminaci6n Ambienta1, en 1a base 4a. de 1a -

fracci6n XVI de1 art~cu1o 73 Constituciona1. 

9.- Para e1aborar 1a parte científica fue necesario obser--

1as condiciones de1 medio ambiente y sus normas jur~di

sectoria1es como 6rgano regu1ador de 1a interre1aci6n·

societaria entre sí y con 1a natura1eza. 

10.- Si ref1exionamos sobre 1a calidad y cantidad de 1os 

contaminantes que provoca 1a sociedad humana, advertimos 1a 

necesidad de que exista un orden normativo de 1a conducta ~ 

eco16gica de 1a estructura de1 grupo socia1. 

11.- E1 o~jeto de1 Derecho Eco16gico consiste en tute1ar 1a 

re1aci6n jurídica de1 hombre en su convivencia socia1 huma

na entre sí y con su entorno ambiental, procurando e1 Bien 

Común. 

12.- En e1 concepto de Derecho Eco16gico se combinan dos c~ 

tegorias que provienen de diferentes campos de la ciencia; 

e1 der~cho, que proviene de 1as ramas sociales y humanas y 

la Ecología, que se desprende de 1as ramas de las ciencias 

naturales, vinculando el campo del Ser Ecol6gico con el ca~ 

po de1 Deber Ser Jurídico. 

13.- E1 Derecho y la Ecología se vinculan a través de la --

persona. 

14.- La persona es e1 centro de imputabilidad jurídica y es 

ella quien estudiando el campo del Ser de la naturaleza de-

termiria también cual Debe Ser su conducta relací6n con -

la naturaleza y con 1os dem&s hombres. 
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15.- E1 Derecho Eco16gico es e1 instrumento que equilibra -

esa re1aci6n, es un derecho viviente que advertimos la 

vida diaria a través del cumplimiento o incumplimiento del 

mismo. 

16.- Para nosotr~s el Derecho Eco16gico debe entenderse 

mo una macro visi6n científica que replantea al Derecho los 

principios jurídicos en que se ha sustentado y ofrece una -

nueva estructura social basada una racionalidad que pre-

tende hacer conciencia de la fragilidad del ecosistema. 

17.- El Derecho Ecol6gico como una nueva escuela del pensa

miento, está sujeto a la discusi6n académica. su luga~ en -

el mundo científico y sus re1acíones con los demás ciencias, 

etc. 

18.- Existen diversas opiniones en cuanto a la naturaleza -

de1 Derecho Ecol6gico. desde los que niegan la autonomía y 

aún su existencia, hasta el punto de vista que reconoce al 

Derecho Eco16gico corno ciencia, otorgándole 1a categorLa de 

rama aut6noma de1 Derecho. 

19.- Nosotros reconocernos a1 Derecho Eco16gico como una ra

ma aut6noma del Derecho. en virtud de que una rama del der.!t 

cho es out6noma cuando tiene un objeto propio y un fin esp~ 

c!fico. 

20.- E1 objeto prop1o de1 Derecho Eco16gico es preservar al 

ser humano, al hombre. regulando jurídicamente su conducta. 

equilibrando e1 desarrollo sustentable con 1a conservaci6n 
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de 1os recursos natura1es. 

22.- E1 fín especifico es e1 Bien Común púb1ico que es el -

que conscierne a 1a masa de todos los individuos y de todos 

los grupos. E1 Bien Común Público. no s61o comprende la ge

neraci6n presente. sino las venideras. 

23.- Los conceptos interdisciplinariedad y transdisciplina

riedad son las nuevas herramientas que utiliza el Derecho 

Eco16gico. desde el punto de vista de la t~cnica jurídica 

de análisis dentro de la ciencia del derecho. 

24.- El Derecho Eco16gico por su contenido de universalidad 

tiene aspectos que abarcan a todas las ramas del derecho. -

Ejemplo: Derecho Marítimo. Criminología. Victimología. Etc. 

25.- El Derecho Ecol6gico precisa utilizar un método inter

discip1inario para 11egar a un conocimiento integra1. ya -

que. s61o con la concurrencia de una variedad de conocimie.!!. 

tos se puede obtener éxito. 
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CAPITULO V 

EL ASPECTO CIENTIFICO DEL DERECHO ECOLOGICO 

A.- CONCEPTOS APORTADOS POR EL AUTOR PARA LA CREACION 

DEL DERECHO ECOLOGICO MEXICANO. 

1.- E1 Derecho Eco16gico como ciencia. 

En e1 anterior Capítu1o iniciamos e1 estudio de 1a condici6n 

científica del Derecho Eco16gico. e iniciamos ana1izando 1as 

caracter~sticas de la ciencia. para poder posteriormente ub.!_ 

car a1 conjunto de conocimientos relativos a esta categoría. 

Raz6n por 1a cua1 se considera muy importante estudiar e1 ol!_ 

jeto. e1ementos y el método. 

Nosotros consideramos que la precisi6n en el objeto es eses 

cial en el quehacer científico. por lo que la certeza debe 

ser la constante en esta nueva disciplina. 

Se considera necesario estudiar los problemas del objeto y 

el método del Derecho Eco16gico. pues s61o analizando éstos 

podremos avanzar en el conocimiento cient~fico. 

En cuanto a1 método. más ade1ante seña1aremos su nuevo con

tenido reca1cando su importancia. por ser éste un requisito 

indispensab1e en e1 Derecho Eco16gico. 

Todavía 1a inc6gnita a despejar para a1gunos juristas es s~ 

ber si e1 Derecho Eco16gico puede tener categoría científ.!,. 

ca. yo que éste es un prob1ema tota1mente diferente.a saber 

si e1 Derecho Ecol6gico puede tener outonom!a cientiCica. 

Independientemente del punto de vista que se tenga. lo cieL 

to es que estamos construyendo e1 Derecho Ecológico. 
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B.- GENERALMENTE SE ENTIENDE POR CIENCIA 

'' E1 conocimiento raciona1. sistemático. exacto. verif~cab1e 

y por consiguiente fa1ib1e''.(19) . . 
Las ciencias pueden c1asificarse en dos grand~s categor~as: 

forma1es o idea1es y fácticas. materia1es o empíricas. 

a).- Las ciencias forma1es o idea1es demuestran o prueban. 

utilizando la 16gica. 

b).- Las ciencias fácticas. materia1es o empíricas. verifi~ 

can hip6tesis. y requieren de 1a observaci6n y/o de la exp.!!, 

rimentaci6n. utilizando símbolos interpretados. 

Sabemos que el Derecho Eco16gico proviene de dos diferentes 

campos de la ciencia: 

El Derecho. que proviene de la rama de las ciencias socia--

les y humanas. por lo tanto. deriva de las ciencias forma--

les que demuestran o prueban. uti1izando 1a 16gica. 

La Eco1ogía. tiene su origen en 1a rama de 1as ciencias 

tura1es. por 1o consiguiente. forma parte de 1as ciencias -

fácticas. materia1es o empíricas. 

Las ciencias fácticas. materia1es o empíricas. verifican --

hip6tesis y requieren de 1a observaci6n y/o de 1a experime.!!_ 

r~mentaci6n. uti1izando símbo1os interpretados. 

Por esta raz6n. e1 Derecho Ecol6gico tiene los elementos de 

ambos ~ampos de la ciencia y reune los requisitos de recio-

nalidad y de objetividad. 
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La raciona1idad se interpreta como e1 uso de conceptos. ju,!_ 

cios y raciocinios que pueden combinarse de acuerdo· a nor-

mas 16gicas. organizados en sistemas de ideas. en conjuntós 

ordenados de proposiciones. es decir. _de teoría~.-

La qbjetividad se 1ogra en 1a aproximaci6n ·con e_1 _objeto 

con imparcia1idad verificando 1as ide&s con 1os ,hechos. 

Por 1o tanto. e1 Derecho Eco16gico reune 1as::característi-

de categoría científica. de acuerd~ con e1 esquema pro

puesto por Mario Bunge. 

Por considerar que 1as características de 1as ciencias for-

ma1es son conocidas. nos remitimos a seña1ar 1os requisitos 

de 1as ciencias fácticas: 

La facticidad; debe partir de 1os hechos y vo1ver a ~11os. 

debe ut:l1izar datos empíricos, pero a 1a vez ser traac·ende.n. 

te. ir más a11á de 1os hechos miamos, raciona1izando 1a ex-

periencia. sin 1imitarse a escribir1a. 

Debe ser ana1ítica; abordar prob1emas concretos separando -

sus e1ementos. 

Los conocimientos deben ser c1aros y precisos. 1o que 1es -

a dar 1a categoría de comunicab1es. 

La verificaci6n es considerada como una característica cie~ 

tífica clave. e1 conocimiento debe aprobar e1 examen de la 

experiencia. 1ograda a través de 1a observaci6n y 1a experi 

mentoci6n. E1 método es otra característica. 1a ciencia no 

es errática. sino planificada. 
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Debe ser sistemática. es decir un sistema conectado 16gica

mente entre si. 

Todo hecho que encuadre en e1 Derecho Eco16gico debe ser 

c1asificab1e y 1ega1. entendiendo por 1ega1 su capacidad de 

ser sometido a 1eyes científicas. 

As!. se debe llegar a la exp1icaci6n y a la predicci6n. --

efectivamente. el Derecho Eco16gico debe ser exp1icativo. 

debe intentar explicar los hechos en términos de leyes. y 

&etas convertirlas en principios. 

El conocimiento es predictivo en cuanto trasciende el con-

junto de experiencias de los hechos. conociendo el pasado -

se puede anticipadamente decir como podrá ser el futuro 

el fen6meno estudiado. Por lo tanto. la predicci6n pone 

prueba la hip6tesis. 

C.- EL DERECHO ECOLOGICO COMO DISCIPLINA CIENTIFICA 

La Eco1ogía una ciencia por que su fin es 1a búsqueda de 

1a rea1idad y se basa en 1os principios fundamenta1es de -

causa1idad. extensi6n. corre1aci6n y evo1uci6n. 

CAUSALIDAD.- Seg6n este principio E1 Derecho Eco16gico 

debe concretar a examinar. observar o registrar e1 fen6meno, 

sino que debe conocer y exp1icar 1as causas que lo determi

nan9 ejemplo: l cuáles son las causas que originan la con

taminaci6n de los mares? ¿ causalidad entre tala inmoderada 

y 1a desertificaci6n de1 planeta ? ¿ de qué manera influye 

el ruido, para sentir que estamos perdiendo audibilidad ? 
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EXTENSION.- Determinan 1a proporci6n que a1canza un hecho o 

fen6meno eco16gico, su magnitud en e1 tiempo y en e1 espa-

cio (es decir, duraci6n y a1cance) y si está dentro de 1os 

1~mites naciona1es o si sus efectos traspasan nuestras frol!. 

teras y nuestros mares. 

CORRELACION.- Este principio se basa en 1a suposici6n de 

que un mismo fen6meno puede presentarse otro 1ugar de 1a 

tierra, dependiendo de 1a actitud humana y si 1as condicio

nes de1 medio ambiente son aná1ogas. 

EVOLUCION.- E1 Derecho Eco16gico como discip1ina cient~fica 

jur~dica está en constante transformaci6n y se encuentra 

abierto a 1as aportaciones de las diversas corrientes de1 

pensamiento universal. 

La interdiscip1inariedad permite que diferentes ramas de 1a 

ciencia se combinen para ana1izar un mismo objeto de estudio 

e1 medio ambiente y 1os e1cmentos que 1e componen.1as causas 

de su detrimento y 1as formas de controlar. restaurar y pre 

venir en los casos posib1es 1a contaminaci6n,por eso es que 

e1 Derecho a1 interre1acionarse con 1a Eco1ogia do una nue-

categoría conceptual proveniente de dos campos distintos 

de 1a ciencia. una proviene de las llamadas ciencias socia

les y otra proviene de las ciencias naturales. aquí se vin

culan el campo del SER de la naturaleza con el DEBER SER -

jurídico a través de la persona. 

La persona sigue siendo el centro de imputabilidad jurídica 
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y es e1l.a quien estudiando e1 campo de1 SER de 1a natura1e

za. determina tambi~n cuál. DEBE SER su conducta p~r~ me)o-

su medio ambiente. 

E1 mhtodo interdiscip1inario permite a1 Derecho. Ec~16gico· -

arribar a1 conocimiento integra1 de l.os prob1.emas. de.· l.a eCJ!. 

1ogia humana y el medio ambiente. 

En e1 momento actual. de desarro11o científico esta forma de 

trabajo es 1a más adecuada, más aún tratándose de probl.emas 

social.es, ya que es muy difícil para una sol.a discipl.ina 

resol.ver en forma total un probl.ema de esta magnitud sin 1a 

concurrencia de otros conocimientos que le auxi1ien 

Debemos recordar que 1as características de l.a ciencia son: 

el. de ser un conocimiento general., preciso y riguroso; sis-

temático y met6dico. en una pa1abra. más raciona1. 

E1 Derecho Ecológico por tener una calidad científica, efe~ 

túa un examen analítico del proceso eco16gico, determinando 

componentes.señalando el sentido y las funciones de 

proceso. considerando fines. valores y paradigmas-a la-

luz de la ciencia. 

E1 resultado de esta descripci6n y critica se expresan por 

medio de los principios generales que rigen en sus postula-

dos la realidad de esos fen6menos,para que sus conclusiones 

sean reales y verdaderas. 

El De~echo Ecolfagico como Ciencia Jurídica tiene una diver

sidad de ángulos de enfoque que le permiten al sistema jur~ 
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dico. regu1ar 1os fen6menos eco16gicos, tomando en conside

raci6n 1as diferentes perspectivas que 1e dan 1as diferen-

tes discip1inas que se integran a1 mismo. 

Para a1gunos autores 1a creación de un Derecho Eco16gico C.!!. 

mo una discip1ina científica no es caba1mente acepta-

da.1es es difíci1 entender, que e1 Derecho abandona sus mo.!. 

des tradiciona1es, para arribar a 1a concepci6n científica 

interdiscip1inaria, donde se combinan 1as ciencias socia1es 

y 1as ciencias natura1es, para dar 1ugar a una nueva categ.Q. 

ría conceptual: El Derecho Eco16gico. 

Este sistema jurídico, permite regular los fen6menos eco16-

gicos, tomando en considcraci6n los postulados de diferentes 

disciplinas, entre ellas. 1a física. 1a química. etc. Para 

estab1ecer diferentes perspectivas jurídicas para eStudiar 

e1 impacto nmbienta1 que se ve ref1ejado en 1a atm6sfera. 

e1 agua y en e1 sue1o. así como en e1 ruido. 

Sin que esta diferencia de apreciaci6n pueda restar va1idez 

pues no existe pertenencia o exc1usividad en 1a norma jurí

dica. a un campo determinado, sino que debe regu1ar 1a con

ducta humana, en interre1aci6n con 1as ramas de 1a ciencia. 

La Maestra María de1 Carmen Carmona Lera (19), sefiala: ''Que 

1a existencia de1 Derecho Eco16gico debe a la postura --

científica de la interdiscip1inariedad que permite que dif~ 

rentes ramas de la ciencia se combinen para analizar un mi~ 

mo objeto de estudio •. el ambiente y sus elementos, las cau-
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sas de su deterioro y las formas de prevenci6n y reversi6n 

de este p~oces~"-

4.- AUTONOMIA Y CALIDAD CIENTIFICA 

Esta ciencia. que con toda humi1dad empezamos a elaborar en 

Sonora desde 1971. encuentra en un proceso de creaci6n. 

por lo que.estamos conscientes de que aún existen múltiples 

errores. tautologías y contradicciones y que las aportacio

nes prácticas y te6ricas aún son escasas. pero lo importan

te es que en lo esencial. ha alcanzado la autonomía y la -

calidad científica. 

Una vez asentada la categoría científica. consideramos nec~ 

serio fijar su objeto de estudio y el método a seguir. por 

lo que consideramos que la precisi6n en ambos es fundamental 

en el estudio del Derecho Eco16gico. 

5.- LA AUTONOMIA DEL DERECHO ECOLOGICO 

Para nosotros 1os autores. tenemos como tesis que e1 derecho 

eco16gico es una rama aut6noma del derecho que se fundamenta 

en que es conjunto de conocimientos intcrdiscip1inarios. 

sistemáticos y transdisciplinarios;que se basan en sus pro

pios principios; adem~s con una metodología propia. 
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Para nosotros e1 Derecho Eco16gico es un conocimiento cien

tífico que tiene 1a calidad onto16gica como te1eo16gica. 

decir. 1a regu1aci6n jurídica eco16gica está impregnada de 

va1ores y de una fina1idad que es e1 Bien Común de 1a co1es 

tividad humana. en re1aci6n con 1a vida de otros ecosiste--

mas que se desarro11an en su habitat, por eso es valioso en 

sí mismo e1 Derecho Eco16gico. 

E1 Derecho Eco16gico como disciplina aut6noma es de recien-

te creaci6n, por 1o que es necesario hacer examen de su 

problemática, y sus transformaciones en e1 decurso de 1a -

historia, de ésta manera examinaremos los antecedentes, al

ternativas y 1a f01ta de aceptaci6n de esta disciplina como 

materia aut6noma. 

La autonomía de1 Derecho Eco16gico es considerada por a1gu-

nos autores, derivada de su punto de vista y de su ob-

jeto. actua1mente se estima a1 Derecho Eco16gico como una -

de 1as ciencias que en conjunto constituyen ~a Encic1opedia 

jurídica. 

Lo que caracteriza a 1a ciencia jurídica. es 1a diversidad

de enfoques que rea1iza de1 propio sistema jurídico. c1 se~ 

tido formalista de 1a propia ciencia. 1e permite 1a consid.!:,. 

raci6n de 1os fenómenos desde diferentes perspectivas, sin 

que esta diferencia de aprec~aci6n 1e reste va1idez,pues no 

existe pertenencia o exc1usividad en la norma jurídica. y a 
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1o que debe atenerse. es a 1a 1egitimidad de1 enfoque. 

E1 dato que caracteriza a1 ordenamiento eco16gico • es p·rec~ 

samente su carácter sistemático. en tanto que 1a regu1aci6n 

de conductas que rea1iza, 1o hace de una manera tota1izado-

ra, teniendo cuenta 1a actuaci6n de1 hombre y 1as conse-

cuencias de 1as mismas en 1os e1ementos natura1es y en 1as 

interacciones en e11os producidas,situaci6n que distingue a 

este nuevo ordenamiento de 1a normatividad sectoria1,queº1e 

asignaba caracteres particu1ares,conoci&ndo1os como Derecho 

Sanitario, regu1ador de 1as actividades industria1es, de 1a 

protecci6n de 1a fauna, etc. 

Esta nueva concepci6n de Derecho Eco16gico, 1egitima 1a po~ 

tura de este ordenamiento. de donde 1e deviene 1a autonomía 

que 1e confiere 1a especificidad, 1a manera de como ta1 ob·

jeto es ana1izado y tota1izado. 

Esta autonom~a puede atribu~rse1e en un sentido abso1uto, -

debe exp1icarsc como un integrante de un sistema tota1iza-

dor, regido por 1os principios genera1es de1 derecho. pero 

puede ser debidamente identificado porque ha 1ogrado 1a es-

pecificidad de su objeto y que consiste en 1a consideraci6n 

e interprctaci6n propia de su tema de estudio. 

A1 abordar e1 prob1ema de 1a autonomía, surge concomitante

e1 prob1ema de designar correctamente a1 derecho que quere

mos cognotar como eco16gico. 
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La rea1idad 1a constituyen 1as normas jurídicas que regu1an 

1as conductas-·hum~nas que tienen consecuencias en e1 medio 

ambiente_y,e~ 1a interacci6n de 1os sistemas eco16gicos. 

este an&1isi~·es ~etodo16gico y sistem&tico y 1e reviste de 

caracter~sticas propias de donde 1e -deviene su carácter 

aut6nomo. 

·Es responsabi1idad de1 derecho como integrante de 1as cien

cias socia1es. ana1izar fronta1mente 1os prob1emas que se 

han suscitado con motivo de 1a actividad de1 hombre y que 

actua1mente se caracteriza por 1as decisiones inte1ectivas 

que se ubican a1 margen de1 orden natura1. Siendo e1 hombre 

componente de 1oa ecosistemas en 1os que puede inf1uir y ai 
terar. es preciso condicionar sus conductas individua1es y 

socia1es. para evitar no s61o 1a de&radaci6n sino 1a devas

taci6n de1 habitat más importante: La Tierra. 

Est& amp1iamente demostrado que e1 deterioro y destrucci6n 

de 1os recursos natura1es. por obra de1 hombre en aras del 

progreso. conducen a1 desarro11o. sino a1 caos de 1a hu-

manidad y 1a natura1eza~ 

Surge aquí e1 imperativo cnteg6rico de que sea e1 Derecho -

Eco16gico c1 que dicte 1as normas que aseguren una digna s~ 

brevivencia humana sobre 1a faz de 1a tierra; procurando 1a 

preservaci6n y restauraci6n de1 equi1ibrio eco16gico. así -

como 1a protecci6n a1 medio ambiente. 
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BIS 

6.- EL DERECHO ECOLOGICO EN MExrco. 

a.-CARACTERISTICAS DEL DERECHO ECOLOGICO 

E1 Derecho Eco16gico Mexicano tiene como s61ido fundamento 

1a Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco1~gi~o -y. -1:-~ ... -,:P~otecci6n a1 

Ambiente. de ahí. toma su nombre Y_ c~..¡t'eríido:~,'- sus ·objeti--

vos y sus func~ones. 

La característica esencia1 es precisamente.e1··equi1ibrio -

eco16gico. no s61o por ser un tér~ino :q·U~:_>~-~:~&ntiC~mente 
es muy amp1io. sino por e1 magno con~enid~ de' 1a pr?pia Le

gis1aci6n Mexicana. 

La Ley Genera1 tiene como eje centra1 a1 Equi1ibrio Eco16g~ 

co. es e1 firme apoyo donde giran 1os conceptos de preservA 

ci6n. conservaci6n así como de protecci6n a1 ambiente. 

El equilibrio ecol6gico se define por la Ley como: ''La rel& 

ci6n de interdependencia entre 1os e1ementos que conforman 

e1 ambiente y que hace posib1e 1a existencia.transformaci6n 

y desarro11o de1 hombre y demás seres vivos'' (20). 

Existen en e1 mundo otros ordenamientos jurídicos que regu-

1an 1a misma discip1ina a 1os que se les ha llamado:Derecho 

Ambiental; Derecho de1 Medio Ambiente; Derecho dc1 Entorno 

Físico. sin embargo.ninguna de esas connotaciones tienen 1a 

amplitud que 1a denominaci6n mexicana de Derecho Eco16gico. 

En principio de orden este Derecho responde con toda ampli-

tud a todo tipo de consideraciones Eco16gicas. por la gran-

trascendencia que tienen las relaciones de el Hombre con la 
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natura1eza. 

Estas re1aciones traducen en un Impacto Ambienta1 de 1as 

obras o actividades de carácter púb1ico o privado, que pue

dan causar desequi1ibrios eco16gicos o rebasar 1os 1ímites 

y condiciones señaladas en los reg1amentos y en 1as normas

de carácter técnico-eco16gicas. 

E1 Derecho Ec6logico Mexicano tiene también como caracterí~ 

tices esencia1es: la preservación y restauraci6n de1 equi1.!. 

brio eco16gico. nsí como la protección a1 ambiente. 

El hombre en su constante interre1aci6n con otros seres hu-

manos y la naturaleza. realiza conductas que vienen 

alterar las relaciones de interdependencia que se dan entre 

los elementos naturales que conforman el ambiente, lo que -

se traduce en una afeCtaci6n para 1a existencia y desarro--

110 de1 hombre propiamente dicho y 1os demás seres vivos. 

Por raz6n se regulan jurídicamente 1as conductas que -

ponen en peligro 1a salud física y van contra e1 más impor

tante va1or: 1a vida misma. 

Cuando se provoca c1 desequilibrio eco16gico. se pone 

peligro 1a existencia y desarro11o de 1os seres vivos 

hábitat y en su re1aci6n de interdependencia entre 1os ele

mentos naturales que conforman e1 ambiente. 

Hemos nf irmado que e1 Derecho Eco16gico Mexicano se apoya -

1a Ley General de1 Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n

a1 Ambiente y que éstn regu1a conductas en forma ordenada y 
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sistem&tica. tbmand~ en cuenta principa1mente e1 comporta-

miento de 1os e1ementos natura1es y 1as interacciones de 

e11os, como consecuencia de 1as actuaciones de1 hombre~ 

Anteriormente, e1 Derecho Forestal o e1 Derecho Sanitario,-

regulaban conductas en forma aislada, sin relacionarla con-

1os ecosistemas ni con 1os elementos ~atura1es, por 1o que, 

e1 Derecho Eco16gico vino a colmar una laguna existente en-

el Derecho Mexicano, porque ya no es la regu1aci6n aislada, 

sino, una regu1aci6n ordenada y sistemático que norma la -

conducta del hombre, cuando modifica, transforma o deterio-

ra 1os ecosistemas, su h&bitat y los elementos de la na~u--

raleza que se interrelacionan. 

b.- OBJETO DEL DERECHO ECOLOGICO 

E1 objeto de1 Derecho Eco16gico consiste en tute1ar 1a re1~ 

ci6n jur~dica de1 hombre con 1a naturaleza estab1eciendo un 

desarro~1o arm6nico y procurando e1 Bien Com6n. 

E1ementos del Objeto de1 Derecho Eco16gico. 

A).- El Hombre y su relaci6n con la naturaleza. 

B).- La Autoridad. 

C).- El Derecho Eco16gico 

Por esta raz6n. al estudiar ésta novísima instituci6n deno

minada Derecho Ecol6gico. el primer paso fue establecer en 

que consiste el Objeto de esta materia. posteriormente. 



- 101 -

ña1amos cuá1es son 1os e1ementos de1. objeto de1 Derecho Ec,g_ 

16gico. que más ade1ante enunciaremos. 

La precisi6n del objeto es fundamental 1a problemática 

del Derecho Eco16gico. y en mucho depende de c6mo contemp1.!!, 

mos e1 objeto. para saber si consideramos a1 Derecho Eco16-

gico como ciencia y si le concedemos autonomía o no. 

Para nosotros el Derecho Eco16gico tiene calidad científica 

y le reconocemos rama aut6noma del Derecho. por trata_!:. 

se de un conocimiento reflexivo, objetivo, met6dico y sist_g_ 

mático, encaminado a realizar la creaci6n, ap1icaci6n e in

interpretaci6n de 1a norma jurídica con la ecología. 

c.- EL HOMBRE Y SU RELACION CON LA NATURALEZA 

El hombre contemporáneo se da cuenta de que no puede seguir 

destruyendo 1a natura1eza, sino que, tiene que aprender a -

convivir con e11a, a conservar e1 habitat tierra. E1 Dere-

cho Eco16gico ea e1 instrumento que equi1ibra esa re1aci6n. 

es un derecho viviente que existe en 1a rea1idad. es e1 De

recho Eco16gico que advertimos en 1a vida diaria a través -

de1 cump1imiento o incump1imiento de1 mismo. 

Continuamente 1as personas hab1an de 1os prob1emas de 1a -

contaminaci6n atmosférica; de mares y ríos; de sue1os; de 

ruido. 1o que nos ofrece un primer conocimiento de 1a 

1idad que impera en un 1ugar determinado. por 1o que. adve~ 
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timos de 1a necesidad de que se 1egis1e en determinado sen

tido. por otra parte. 1a pob1aci6n siente e1 respa1do de --

1as Leyes y Reg1amentos que rigen esta materia, por ende. 

e1 Derecho Eco16gico 

1a rea1idad socia1. 

a1go que exist~ verdaderamente en 

d.- LA AUTORIDAD 

La vida societaria o comunitaria requiere de quien 1a diri

ja. quien estab1ezca 1as Leyes y po1iticas. para un desarr..Q_ 

110 arm6nico y de una autoridad que procure e1 Bien Com6n, 

protegiendo e1 medio ambiente. 

Las autoridades que tienen atribuciones en materia de pre -

servaci6n y restauraci6n de1 equi1ibrio eco16gico y protec

ci6n a1 ambiente son: 

A).- La Federaci6n. 

B).- Los Estados. 

C).- Los Municipios. 

Conforme a 1as facu1tades que a cada uno les otorga ~a Ley. 

e.- EL DERECHO 

E1 objeto de1 Derecho Eco16gico consiste en tutelar 1a re1~ 

ci6n jur~dica de1 hombre con 1a naturaleza estab1eciendo 

desar~o11o arm6n~co y procurando e1 B~en Com6n. 
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E1 Derecho Eco16gico. es 1a nueva cscue1a de1 pensamiento--

jurídico que tiene una existencia rea1. una categoría espe

cífica. una normatividad imperativa. ob1ígatoria y coercit.!.. 

va; cuya fina1idad es realizar 1os más a1tos va1ores de 1a 

convivencia socia1 humana entre sí y su medio anbiente. 

La importancia de nuestro estudio. consiste en rebasar 1os-

1ímites de1 conocimiento popu1ar. llegando a1 conocimiento

total. científico y profundo del Derecho Eco16gico. para 1~ 

grarlo pretendemos hacer algunas aportaciones al campo ju--

rídico. 

f.- EL METODO 

Procedimiento seguido en las ciencias para hallar la verdad 

y sistematizar los conocimientos. 

El método es un procedimiento regular explícito y repetible 

para hacer algo; en materia científica. es 1a forma de re-

solver problemas. 

E1 Derecho Ecol6gico como categoría científica. tiene que -

seguir un método afín a su misma categoría raz6n por la cua1 

Francesco Carnelutti.(22) en su obra Metodo1ogía dc1 Derecho 

dice: '' Para descubrir la regla del obrar jurídico. la cie& 

cia no tiene. naturalmente otros medios que los sentidos y 

1a inteligencia: observar y razonar; en otros términos. in

ducci6n y dcducci6n. 
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Si bien es cierto que 1a materia jurídica es un conjunto de 

reg1as. pero 1as reg1as son re1aciones. 

Las reg1as se inducen o deducen pero se perciben.para 

11egar a e11as es menester 1a inteligencia como raz6n o co-

intuici6n. 

La materia eco16gica comprende un conjunto de fen6menos que. 

acontecen en 1a natura1eza. por causa de1 Hombre por 1o ta.!!,. 

to es 1a materia a regular por e1 Derecho. 

Para conocer cua1 es e1 impacto del fen6meno eco16gico. no 

bastan 1os sentidos. requiere equipo de medici6n. monit~ 

reo: de 1a observaci6n de parámetros, comparaci6n y experi

mentaci6n. 

Por 1o tanto e1 Derecho Eco16gico requiere de un método.que 

comprenda tanto 1a inducci6n como 1a deducci6n de 1as Cien

cias Sociales. como de 1a obaervaci6n. medici6n y exprime~ 

taci6n. así como 1a constante e1aborací6n de hip6tesis. por 

1o tanto este m6todo tendrá que ser predictivo. 

Predictivo en cuanto trasciende a1 conjunto de experiencias 

de los hechos. conociendo los parámetros pasados causados -

por determinados factores. se puede anticipadamente decir -

como podrá ser el futuro en e1 fen6mcno estudiado. 

En resumen: E1 Derecho Eco16gico debe ser cxp1icntivo. debe 

intentar explicar los hechos en términos de 1eyes, y éstos 

convertir1as en principios. mediante un método en que se -

conbinen 1os métodos de: 
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a).- Las ciencias formales o idea1es que demuestran o prue

ban uti1izando 1a 16gica. y tomando de: 

b) .- Las ciencias fácticas• materiaies o emp:Ir:i..cas • que ve

rifican 1as hip6tesis. y que requieren ~e 1~ obse~vaci6n y/ 

o experimentaci.6n uti1izando S:!mb.01.os ·interpretadC)s. 

7.- DERECHO ECOLOGICO FRENTE A LA DISTINCION DE 

DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO. 

E1 Derecho Eco16gico Mexicano. se ubica de 1a rama de Dere

cho Público. sin embargo para a1gunos juristas del mundo aún 

persiste 1a duda de donde situar a1 Ordenamiento Eco16gico 

en sus respectivas legislaciones. 

Algunas doctrinas buscan la distinci6n entre Derecho Públi

co y Derecho Privado diciendo que el Derecho Privado regula 

relaciones de igualdad, de coordinaci6n; que, ?ºr el contrª 

rio, e1 Derecho Público tiende a regular relaciones de su-

pra o de subordinaci6n: 1a subordinaci6n de los gobernados 

hacia los gobernantes. 

Otro criterio de distinci6n entre una norma de Derecho Pú--

b1ico y una norma de Derecho Privado es que 1as re1acio-

nes de Derecho Público interviene como uno de 1os sujetos -

de 1as mismas e1 Estado; en tanto que en 1as normas de Der~ 

cho Privado s61o intervienen particulares en e1 fondo de su 

regulaci6n. 

Desde e1 punto de vista de 1a fuente de donde emana. todo -
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e1 Derecho es Púb1ico. y aceptamos 1a distinci6n " Derecho 

Privado" en su aspecto estrictamente pedag6gico. porque 

hay re1aci6n jur~dica entre particu1ares que 

da por e1 Derecho 1egis1ado; e1 Estado nunca 

sea tute1a-

despoja de 

facu1tad de imperium. ni aún cuando contrata como si fus_ 

se particu1ar. 

Habiendo hecho 1a anterior exposici6n en re1aci6n con este 

tema. nos damos cuenta que e1 Derecho Eco16gico. correspon

de a1 Derecho Púb1icC>. ·ya que. en este ordenamiento e1 Est!!_ 

do actúa en un p1an de supraordinaci6n 1os gobernados -

uti1izando 1as diversas formas de coacci6n para imponer sus 

normas y criterios jur~dicos. 

EL DERECHO ECOLOGICO Y LAS PRESCRIPCIONES NORMATIVAS. 

8.- EL DERECHO ECOLOGICO Y LAS NORMAS MORALES 

Tanto 1as normas jurídicas como 1as normns mora1es. son 6r-

denes que regu1an 1a conducta social de los índividuos y de 

1os co1ectivos socia1es. pero en p1anos distintos; así que 

e1 único e1emento que estab1ece 1a diferencia es el carácter 

coactivo de la normo jur~dica. 

Las normas morales esencialmente representan vo1ores socio-

1es y carecen de mecanismos para garantizar su efectividad. 

Frente a esta situaci6n Ke1sen.(23) seftn1a: ''que el Derecho 

es un orden coactivo de 1a conducta humana. Coercitivo en -
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tanto que debe rea1izarse o ejecutarse a6n en contra de 1a 

vo1untad de1 individuo o de1 colectivo social. a quienes 

van dirigidas y caso de resistencia. inclusive puede ha-

cerae empleo de la fuerza fLsica''. 

Seiiala Martino1i(24)"Si1:_as respuestas de la ciencia llamada 

Ecología son propias de1 mundo natural. el actuar eco16gic~ 

mente es propio del hombre. El individuo siguiendo su raz6n 

resuelve dentro de su conciencia moral cual debe ser su 

cionar, guiándose por el principio de solidaridad a sus se

mejantes. 

¿ Puede imponérsele a la conciencia moral esa solidaridad 

desde afuera, por el Estado o por el Derecho ? 

Antes de responder, la filosof~a nos muestra que hay tres -

estereot.ipos de modelos morales que aspira jurí.dicamente 1.Q.. 

grar una sociedad: el máximo de moral o la hipermoralidad -

de Rousseau.1a amora1idad de Hobbes y la mora1 media de Lo.=_ 

ke. 

A1 decir aspira. nos internamos en e1 campo dc1 Deber Ser. 

o sea e1 campo de1 Derecho. El Derecho procuraría. entonces. 

concretar en normas uno de 1os tres mode1os. 

El mundo ang1osaj6n se ha contentado con determinar una mo

ra1 media. Los 1atinos. en cambio. hemos adoptado el modelo 

de Juan Jacobo Rousseau. estructurando -ya sea a través de1 

Estado o de 1a Ley- 1a máxima aspiraci6n mora1''. 

E1 Derecho Ecol6gico así como la Moral y la Etica constitu-



- 108 -

yen Ciencias de1 Deber Ser; e1 Derecho actúa extern~mente. 

Mientras 1a Mora1 y 1a Etica 1o hacen internamente. 

La uni6n de Etica y Derecho Eco16gico. vienen a ser como 1as 

dos caras de una moneda. ambas se 1igan estrechamente. oto.E_ 

gando e1 máximo de posibi1idades. para dar oportunidad a1 -

hombre de cumplir con 1a ley. mediante 1a p~rsuasi6n sin 1a 

necesidad de recurrir a 1a coacci6n. 

Por esta raz6n. e1 Derecho Eco16gico. aspira a que todas --

1as actividades humanas relacionadas con e1 mismo. respondan 

o deban responder racionalmente a una conviCci6n ~tica. 

9.- EL DERECHO ECOLOGICO Y LOS USOS SOCIALES 

En-1a vida societaria cotidianamente tenemos que usar normas 

de trato soc~a1; ~atas son 1as normas reguladoras de 1a con 

ducta humana. a 1as que se 1es ha denominado de distintas -

maneras: 

Reglas de Trato Socia1. Normas Convencionales. Convenciona-

1ismos Sociales o Usos Sociales. 

Como ejemplo de e11as tenemos: La Solidaridad societaria; -

Las reg1as de urbanidad; la cortesía. el decoro. 

Los usos socía1es son un producto hist6rico. se dan en for-

ma diferente en un lugar y un tiempo determinodo;son normas 

posit~vas que regula~·~ª relaci6n social y el contravenir-

las trae como consecuencia la sanci6n del conglomerado hum~ 
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no que se siente ofendido. 1as medidas de coacci6n socia1 -

con que cuenta 1a comunidad son: 

La censura. 1a 1ey de1 hie1o o e1 repudio tota1; y otras que 

francamente caen en 1a comisi6n de de1itos. ejemp1o: 

como e1 corte de1 agua. 1uz y te1éfono. hasta que hacen que 

e1 transgresor de ese uso socia1 tenga que cambiarse de ca

ªª• porque ya no aguanta 1a''coacci6n socia1"de sus vecinos. 

E1 Derecho Eco16gico y Los Usos Socia1es crean normas que -

est&~ dirigidas a 1a vida societaria y exigen comportamien

tos simi1ares. aunque 1a sanci6n que proceda en cada caso -

es de natura1eza distinta. E1 Derecho Eco16gico en e1 caso 

de que se de conducta prohibida. impone una sanci6n a1 

infractor de 1a norma. 

E1 grupo societario en ocasiones sanciona a1 mismo tiempo -

a1 infractor de 1a norma eco16gica ap1icando con rigor 1as 

diversas formas de coacci6n socia1 por considerar que a1 

transgredir e1 Derecho Eco16gico se puso grave riesgo 1a 

vida. 1a integridad física o 1a salud de 1a comunidad. 

10.- EL DERECHO ECOLOGICO Y LAS NORMAS RELIGIOSAS 

E1 Derecho Eco16gico y 1as normas religiosas tienen simi1ar 

fina1idad común:E1 Hombre; pues mientras las rcligiQ 

sas pretenden sa1var e1 a1ma. el Derecho Ecológico: la vida. 

El Derecho Ecol6gico y la norma religiosa son estimadas Pº.!:. 
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que expresan un va1or intrinse~o; amb~~ ordenamientos pre-

tenden e1 'bienestar de_ 1a Humanidad en ámbitos distintos. 

La d:l.fer~nc:l.a e~pecLfiea de ~as no~~a~ de. Derecho Eco16g~co 

y 1~s- normas re1:1..giosas se 

promu1ga ·y en la sanci~~~-

encuentra en_. ~·.i·· 6:rgano que la --

::-,'· _-
'. ·~ ' 

FINES y VALORES 'DEL rill~~C::~ó':icoLOGICO: 
11. ~ TELEOLOGrA DEL:XE~~~'ff,ó 'EC.fl.~~rco 

. El. fin que per~-~gú~·~: ~·J._-~~-:~:~:~·~~~~-··:-~·~~:~:68~~0 Mexicano•, es · 1a ·ª.!:!. 

pervivencia ·_del·}~~°':~~:~~:·.~~,~~'..~~/~B~~t·at, regulando su :·.eonduéta 

eco1.6g::L,ca. . . - . 

Todo pr~duc~·o: de i:á,":·~~it~r·~ ·humana se caracteriza por lle--

var dene·r:o .. cÍ~: S.Í. .:~·~:a: .'fi~a1idad • aquello para lo cual es ere,!!. 

do ~or __ ei:·::h~-~br'~r~·:~s:i.-~nd.o el. Derecho Ecol.6gico una institu--

ci6n n~t-amen-t:e -humana. tiene natural.mente un fin .. No puede 

dejar de.tenerl.o. Todos 1os hombres que componen e1 Estado. 

tanto·1os gobernantes como l.os gobernados a1 agruparse far-

mando l.a so~iedad estata1 persiguen una final.idad. 

E1~Derecho Ecol.6gico encierra contenido y en su acti

vidad una intenci6n que es 1a determinante en toda estruct~ 

ra social.: 1a Supervivencia de1 Hombre en su Habitat. Regu-

1ando su Conducta Eco16gica. 

La supervivencia del. hombre en su habitat concierne a l.a m~ 

de todos 1os individuos y de todos los grupos. por 1o 
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tanto. no s61o comprende a 1a generaci6n presente, sino a -

1as venideras. 

Otro aspecto te1eo16gico de este derecho es tutelar 1a con

ducta ecol.6gica de1 ser humano. 

Estos fines específicos son 1os que 1e car~6te~~zan-.y dis-

tinguen a1 Derecho Eco16gico. 

·Por otra parte, el. Derecho Eco16gico tiene l.os m.isá:i-Os: el.e-

roen tos que el. Derecho formalmente hablando; pe~o en. su as-

pecto intrínseco reviste caracteres especial.es que l.e dis

tinguen y en esta forma se diferencia al. Derecho Eco16gico 

de otras instituciones jurídicas. 

E1 determinar 1a te1eo1ogia o finalidad especifica del. Der.!f?. 

cho Eco16gico señal.ando que consiste en: 1a Supervivencia -. 
del. Hombre en su Habitat, Regulando su Conducta Eco16gica. 

1e hace tener rea1idad propia distinta a otros ordenamien--

tos 1egales .. 

12.- ONTOLOGIA DEL DERECHO ECOLOGICO 

E1 Derecho Eco16gico de manera primordia1 es e1 regu1ador 

de 1a conducta eco16gica humana. para poder comprender su 

natura1eza es necesario estudiar 1a rea1idad de1 agente de 

conducta: El Hombre .. 

Por 1o consiguiente. el estudio del ser humano constituye -

la base del derecho ya que a él est& dirigido el ordenamie,a 
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to jurídico. 

Hemos sefia1~do que todas 1as manifestaciones de 1a cultura. 

todos 1os actos de1 hombre que se caracterizan por tener --

una fina1idad que 1os hace cu1tura1es en cuanto tienden ~-·-

1a creaci6n de los entes de cultura. se explica. pr,eci.same.!!. 

te, a trav6s de la naturaleza especifica de1 ser ~uman~.· 

La característica específica de1 hombre es su personalidad. 

El ser e1 hombre una persona es la raíz que caracteriza y -

dignifica todo su ser. 

Para Santo Tomás de Aquino, (25) ''persona'' significa: 

''Aquello que es perfect!simo toda 1a naturaleza". Por -

ello, para comprender lo que el hombre, debemos compren-

der lo que fundamental en e1 ser humano, es decir, que -

es persona. 

William James, (26) distingue entre persona1idad y persona-

1idades y 1as c1asifica en 1a forma siguiente: 

a).- ''Persona materia1. constituida por e1 cuerpo. y e1 yo 

material. e1 organismo bio16gico. tomado exc1usivamente 

su aspecto somático. 

b).- Persona socia1. yo socia1. Este yo socia1 está formado 

precisamente por 1~s actos de1 ho~bre re1acionándose con --

sus semejantes. 

e).- La persona espiritua1. e1 yo espiritua1. constituido -

por 1as actividades psico16gicas. intelectua1es y vo1itivas 

de1 humano". 
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Para e1 Maestro Francisco Porrúa Pérez. (27) Persona1idad -

es: "aque11a propiedad ~ cua1id~d que nos autoriza a decir 

que un ser es una persona''. 

Etimo16gi~amente. "persona" viene de personare. que signif.!.. 

ca resonar o sonar a trav~s de. E1 origen posib1e de este -

vocab1o :radica en que 1as representaciones de1 teatro roma

no 1o~ actores usaban unas máscaras en 1as que exist~an -

unas 1amini11as para engrosar 1a voz. 

Las máscaras serv~an para caracterizar 1os actores. y pa-

ra representar un personaje determinado. e1 rey. un guerre

ro,, etc. La pa1abra ''personificar" se emp1ea como equivale.!!_ 

te de ''representar", en esta forma pas6 despu~s a1 Derecho 

Romano,, ya como un concepto jurídico. 

Se considera ''persona'' quien ''representa'' un derecho ante -

1a 1ey. Posteriormente se e1abor6 e1 concepto de 1a persono 

jur~dica como e1 sujeto de derechos y deberes: ser persona 

jur~dica es ser sujeto de derechos y ob1igaciones. 

En e1 Derecho Romano s61o e1 cives romanus era sujeto de d~ 

rechos y ob1igaciones. por 1o tanto. era considerado perso

na; 1os esc1avos y extranjeros no eran considerados. 

Con e1 advenimiento dc1 Cristianismo se nfirm6 1a igua1dad 

específica de todos 1os hombres y entonces fue considerada 

persona todo ser humano. 

E1 hombre necesita de 1a sociedad y de hecho vive ella: 

vive asociado. sin embargo. no se puede vivir destruyendo -
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e1 medio ambiente. no se debe de~eriorar 1a natura1eza. 

puede vivir como si nunca fueran a terminar 1os recu.!:_ 

sos natura1es; por 1o tanto. indispensab1e para 1a sobr~ 

vivencia de 1a humanidad que exista un ordenamiento juridi

que regu1e 1a conducta eco16gica de1 hombre. y éste es -

e1 Derecho Eco16gico. 

13.- AXIOLOGIA DEL DERECHO ECOLOGICO 

E1 Maestro Héctor Gonzá1ez Uribe. (28) seña1a con c1aridad: 

''La Axio1ogia es aque11a parte de 1a fi1osof~a que se ocupa 

de 1os va1ores. hay. desde 1uego. Axio1ogía Genera1 

ya misi6n es investigar e1 va1or como ta1. Y Axio1ogias Es

peciales que tienen por objeto de inveatigaci6n 1as diver-

sas especies de valores. Entre e11as está 1a axio1og!a de1 

bien mora1 9 que es 1a ética y dentro de e11n. como un sec--

tor particu1ar 1a Axio1og~a de 1os va1ores jurídicos''. 

" En e1 terreno de1 derecho 1as consideraciones axio16gicas 

tienen una importancia decisiva. A 1o 1nrgo de su historia. 

1a humanidad ha buscado 1as normas idea1es. 1os criterios -

va1orativos G1timos, a 1os que han de ajustnrsc 1as 

jurídicas positivas. No se ha conformado con c1 Ser. sino -

que se ha lanzado pos del Deber Ser. y ha trutndo de que 

1as instituciones jur~dicas aparte de su Lacticidnd. tengan 

un va1or que 1as 1egitime''. 
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En 1a Axio1og!a del. Derecho Ecol.6gico campean 1os va1ores 

de Supervivencia Humana. Bien Com6n. Seguridad Jurídica y 

tiene 1a pretensi6n de Justi~ia ·en rel.aci6n con el. orden y 

1a paz que deben re:l.nar en···,1á -sociedad. 

La meta fundamental.· de1. D~~e~,~o ÉC:o16gico • es establ.ecer 

conjunto de val.ores que regul.e 1a conducta eco16gica del. 

ser humano. dada 1~;re1~ci6n del. hombre con la natural.eza. 

14.- JUSTIFICACION DEL DERECHO ECOLOGICO 

El. probl.ema de l.a Justificaci6n del. Derecho Eco16gico se -

plantea en el. terreno del. Deber Ser. Se pretende conocer si 

en el. Derecho Eco16gico existen categorías moral.es que ri-

jan l.a conducta eco16gica del. gobernado. en rel.aci6n con l.a 

natural.eza. 

El. Derecho Ecol.6gico se l.egítima en cuanto se ordena a1 Bien 

Común tempora1 de la comunidad, pues es ahí donde encuentra 

su justificaci6n p1ena y su sentido y del que deriva su 1e-

gitimidad. 

El Bien Común debe entenderse como e1 conjunto de aque11as 

condiciones de vida social con 1ns cuales los hombres, las 

comunidades y 1os Estados puedan lograr una mayor plenitud 

y su propio desarrollo arm6nico. 

En un Estado son muchos los integrantes que piensan y ac---

túan en forma diferente, generalmente suelen tener diversos 
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puntos de ~ista sobre 1a forma de uti1izar 1os recursos 

tura1es y 1a forma de observar 1a conducta eco16gica. 

Aq~i es donde surge e1 Derecho Eco16gico fin de que pe 

rezca 1a comunidad humana, regu1ando ese actuar frente a 1a 

~atura1eza y a 1a sociedad. 

E1 Bien Común que pretende e1 ordenamiento eco16gico actúe 

como una fuerza mora1. que basa en 1a 1ibcrtad y en e1 -

sentido de responsabi1idad de cada 

E1 Derecho Eco16gico, es e1 fundamento de 1a convivencia h~ 

mana estab1eciendo 1os deberes de1 hombre de respetar e1 d~ 

recho a 1n sa1ud de 1a co1ectividad; de actuar con sentido 

de responsabi1idad frente a 1os recursos notura1es: de pre-

servar con 1os dem&s un medio ambiente habitab1e. 

Se justifica el Derecho Eco16gico en 1a solidaridad social. 

que es un lmperativo para la existencia humana; este dere--

cho impone cargas y beneficios a 1os hombres forma equi-

tativa. aplicando sanciones a los reacios. 

Brindando la oportunidad de que la conducta eco16gica esté 

regulada jurídicamente para asegurar 1a marcha satisfacto--

ria de 1a convivencia humana. 

E1 Bien ~6b1ico es e1 fin esencia1 que se ordena en e1 Der~ 

cho Eco16gico. Es la misión que está obligado a cumplir pa-

ra. dar oportunidad a1 hombre de alcanzar su desarrollo int~ 

gra1. que es su Bien Supremo. 

Sobre 1a base de este n6c1eo fundamental se constituyen los 
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grandes principios inmutab1es de1 Derecho Eco16gico. 1os 

que tendrán que perdur~r a través de 1as generaciones y de 

todas 1as épocas. Los que tendrán que tener va1idez para 

asegurar 1a sobrevivencia de1 hombre sobre 1a faz de 1a ti~ 

rra. 

Estos son 1os imperativos ine1udib1es de 1a sobrevivencia y 

1a convivencia humana digna. respetab1e y justa. Su vio1a-

ci6n constituye un verdadero crimen de 1esa humanidad. 

B.- DEFINICIONES QUE LOS JURISTAS DAN SOBRE EL 

DERECHO ECOLOGICO. 

Por 1o que se refiere a1 contenido de1 Derecho Eco16gico M.!!. 

xicano. éste se encuentra estab1ecido en 1a nueva Ley Gene

ra1 del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente. 

En el que sefiala: ''Como el proceso de p1aneaci6n dirigido a 

evaluar y a programar el.uso del sue1o y e1 manejo de 1os 

recursos naturales en e1 territorio naciona1 y 1as zonas s.e.. 

bre 1as que 1a Naci6n ejerce su soberanía y su jurisdicci6n 

para preservar y restaurar e1 equi1ibrio eco16gico y prote

ger e1 ambiente''. 

La Maestra Mar~a de1 Carmen Carmona Lera. (29) define: 

''E1 Derecho Eco16gico es un conjunto de normas que regu1an-

1as formas de conducta humana que tienen como fin 1a super

vivencia de1 hombre en 1a sociedad y en e1 sustento que 1c-
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dan 1os satisfactur~, necesarios para su propia trascenden

cia individua1 y socia1''. 

Neto,introducao ao direito Eco16gico,(30) define a1 Derecho 

Eco16gico: ''Es e1 conjunto de t~cnicas. reglas e instrumen

tos jurídicos informados por principios apropiados que tie

nen por fin 1a disciplina de comportamiento re1acionado con 

e1 medio ambiente". 

E1 Maestro Jorge E. Martino1i, (31) señala:" E1 Derecho Ec.Q. 

16gico, se reduce a cierto tipo de atribuciones asumidas -

por los poderes políticos (nacional, provinciales, municip_!!. 

1es y autoridades autárquicas) para determinar por Leyes, -

Decretos, Ordenanzas, Reglamentos o Sentencias, que ciertas 

actividades consideradas licitas, quedan sujetas a todo ti

po de 1imitaciones o prohibiciones. en aras a 1a defensa de 

va1ores eco16gicos ••• '' 

Para 1a Maestra Agustina Jaimes Rodríguez (32) Derecho Ec~ 

16gico es: ''Un conjunto de reg1as y principios jurídicos de 

carácter imperativo creados por 1a humanidad para conservar 

habitab1e e1 p1aneta tierra''. 

Para 1os autores de este estudio e1 Derecho Eco16gico. se -

define: Es una Nueva Escue1a de1 Pensamiento Jurídico que -

tiene por objeto 1a creaci6n de principios generales. po1í

ticas eco16gicas. instituciones y ordenamientos jurídicos.-
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cuya f ina1idad es armonizar 1as re1aciones jurídicas de1 --

hombre y su hab1tac. c~nservando e1 equi1ibrio de 1os eco-

s:Lstemas. 

Para e1 Maestro Raú1 Bt:añes _Ba11esteros • (33) e1 Derecho .. Am

bienta1 es: ''E1 conj~nto de normas jurídicas que s~ ocupan 

de1 medio físico y d~J.-medio humano. es decir del. medio co,a 

formado por ·1a n~tura1eza y el. medio que el. hombre mismo ·--

conforma". 

Para el. Maestro Lucio Cabr.era Acevedo,(34) el. Derecho Ambi

ental.: ''Intenta preservar ciertos principios de cal.idad del. 

medio donde~e1 hombre vive. a fin de proteger su sal.ud fÍs.!_ 

ca y ps:i.qu:lca". 

Para el. Maestro Enrique Meier,(35) el. Derecho Ambiental. es: 

''Una nueva tendencia jurídica que tiene como objeto 1a con

sagraci6n de normas jur~dicas. de reg1as y de instituciones 

cuya finalidad es 1a conservaci6n de1 medio natura1. e1 ---

aprovechamiento cient~fico y p1anificado de 1os recursos n~ 

tura1es y en definitiva. c1 establecimiento de nuevas rela-

ciones entre sociedad. natura1eza. hombre y habitat socia1-

mediante 1a ap1icaci6n de una pol~tica de ordenaci6n y de -

distr1buci6n de la pob1aci6n y de sus nctivida<les ccon6mi--

cas en funcí6n de 1a ca1idad. capacidad e interrc1oci6n de 

recursos naturales en e1 contexto del ambiente'' 
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C.- DIVERSAS DENOMINACIONES QUE ALGUNOS AUTORES 

DAN AL DERECHO ECOLOGICO. 

E1 Maestro Ram6n Martín Mateo.(36) menciona que ''uti1iza 1a 

r6brica Derecho Ambienta1 en vez de Derecho de1 Medio Ambi

ente. que son expresiones sin6nimas.asimismo dice. - quizá

pudiera afirmarse que Derecho Ambienta1 equiva1e a Derecho

Eco16gico. pero pensamos que ta1 punto de vista en rea1idad 

remite a una comprensi6n excesivamente amp1ia de 1a rama o~ 

dinamenta1 que aqu! tratamos de caracterizar. porque una c_g_ 

sa es que efectivamente e1 Derecho Ambienta1 responda a con 

sideraciones eco16gicas y otra e1 que deba ag1utinarse. 

metiendo a un tratamiento re1ativamente unitario todos 1os 

sectores de normas que en definitiva trascienden a 1as rc1~ 

ciones de1 hombre con 1as de 1a natura1eza''. 

"Pero aunque se admitiese ta1 asimi1aci6n e1 prob1ema qued~ 

ria sin reso1verse en cuanto que seria necesario precisar -

que se entiende en definitiva por ambiente, o a1 menos.qué 

conductas trascendentes para é1 van a tener re1evoncia jur~ 

dica en funci6n de sus consecuencias eco16gicas''. 

''Una primera aproximaci6n a1 concepto de ambiente nos remite 

a una noci6n amp1ia que inc1uye toda 1a problemática eco16-

gica gencra1 y por supuesto e1 tema capita1 de 1a ut~1iza-

ci6n de 1os recursos. a disposici6n de1 hombre en 1a bi6sf~ 

ra''. 
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El jurista Jorge E. Martino1i. sefiala: '' El llamado Dere-

cho Eco16gico se materializa - en su mayoría - en normas 

comprendidas en el Derecho Administrativo. En la medida de 

recepci6n. son los poderes públicos los que intervienen

las relaciones jurídicas tradicionalmente privadas, ele

vadas al rango de interés público, por su implicancia en la 

producci6n general o algún otro valor de importancia para -

la ecología - belleza paisajística, monumentos hist6ricos.

mantenimiento de condiciones atmosféricas, de la fauna o de 

la flora, Etc.- pretendiendo regular el alcance del uso 

evitar el abuso del manipuleo de. un recurso natural''. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO V 

1.- E1 DereCho a1 interre1acionarse con 1a Eco1ogia da una 

nueva categoría conceptua1 proveniente de dos campos disti~ 

tos de 1a ciencia. una proviene de 1as ciencias socia1es .y 

otra proviene de 1as ciencias natura1es, aquí se unen e1 

campo de1 Ser de 1a natura1eza con e1 Deber Ser Jur~dico.E1 

Derecho y 1a Eco1og~a se vincu1an a través de 1a persona. 

2.- La Interdiscip1inariedad permite que diferentes ramas 

de 1a ciencia se combinen para ana1izar un mismo objeto de 

estudio. en este caso: E1 Medio Ambiente. 

3.- E1 Derecho Eco16gico por tener una ca1idad cient~fica. 

efectúa un examen ana1itico de1 proceso de degradaci6n eco-

16gica, determinando sus componentes, seña1ando e1 ·sentido 

y 1as funciones de ese proceso. considerándo1o a 1a 1uz de 

1os va1ores jur!dico-eco16gicos. 

4.- E1 Derecho Eco16gico corno ciencia jur!dica tiene una d~ 

versidad de &ngu1os de enfoque que 1e permiten regu1ar 1os 

fen6menos eco16gicos. tomando en consideraCi6n 1as diferen

tes perspectivas que 1e dan 1as diversas discip1inas que se 

integran a1 mismo. 

S.- Para a1gunos autores 1a creaci6n de c1 Derecho Eco16gi-

co como una nueva discip1ina científica es aceptada ca--

ba1mente. 1es es difíci1 aceptar que e1 Derecho abandone -

sus moldes tradiciona1es. 
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6.- Sabemos que e1 Derecho Eco16gico. que con toda humildad 

empezamos a elaborar desde 1971 9 e1 Estado de Sonora.aún 

está en proceso de creaci6n. por lo que. estamos conscien--

tes de que aún existen múltiples err~res. tautolog~as y CO!l. 

tradicciones y que las aportaciones aún son escasas. pero -

en lo esencial el Derecho Eco16gico ha alcanzado calidad -

científica y autonomía jurídica. 

7.-Científicamente. se considera que una rama del Derecho -

es aut6noma cuando tiene un objeto propio y un fin específ.!.. 

fico. E1 objeto propio del Derecho Eco16gico es tutelar las 

relaciones jurídicas eco16gicas; y el fin específico CO.!!.. 

ciliar el desarrollo arm6nico con la conservac~6n de los rs_ 

cursos naturales. 

8.- La autonomía dc1 Derecho Ecol6gico es considerada por -

algunos autores, como derivada de su punto de visto especí-

fi~o y de su objeto, considerando a1 Derecho Eco16gico como 

una de las ciencias que en conjunto constituyen la Encielo-

pedía Jurídica. 

9.- Esto nuevn concepci6n de Derecho Eco16gico, legitima la 

postura de este nuevo ordenamiento, de donde le deviene la 

autonomía que 1c confiere la especificidad y la manera de -

como el objeto es analizado y totalizado. 

10.-Esta autonomía puede atribuírsele en un sentido absolu-

to, debe explicarse como integrante de un sistema totaliza-

dor, pero puede ser debidamente identificado porque ha lo--
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grado 1a especificidad de su objeto y que consiste en 1a -

consideraci6n e interpretaci6n propia de su tema de estudio. 

11.- E1 hombre puede inf1uír en la composici6n de los eco--

sistemas y a1terar1os. por 1o que es preciso regular las --

conductas individuales y sociales. para evitar s61o 1a 

degradaci6n sino 1a devastaci6n de su habitat: Lo Tierra. 

12.- Dada la situaci6n actual. surge aquí el imperativo de 

que sea el Derecho Ecológico el que dicte las normas que 

aseguren una digna sobrevivencia humana sobre la íaz de 1a 

tierra; procurando la preservación y restauraci6n del equi-

librio eco16gico, as~ como la protección al medio ambiente. 

13.- El Derecho Ecológico Mexicano tiene como sólido funda

mento. e1 articu1o 73, fracci6n XVI. Constituciona1 y 1a -

Ley Genera1 de1 Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Am

biente. de ah! toma su nombre y contenido, sus objetivos y 

sus funciones. 

14.- Existen en e1 mundo otros ordenamientos jurídicos que 

regu1an 1a misma materia a 1a que se 1e ha denominado: Der~ 

cho de1 Medio Ambiente en Venezuela. Legislaci6n Ambiental 

en Espafi~. Environmenta1 Statutes ( LAW) en los Estados Un~ 

dos; Derecho Ambienta1 en Argentina. C6digo de Recursos Na

turales y de Protecci6n a1 Ambiente en Colombia. 

15.-En nuestro criterio. ninguna de 1as dcnominacines arriba 

se~a1adas tienen la amplitud genérica que la Legislaci6n 

Mexicana le ha otorgado al Derecho Ecológico. 
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16.- E1 objeto de1 Derecho Eco16gico consiste en tute1ar 1a 

re1aci6n jur~dica de1 hombre con_ 1a natura1eza. establecie.n. 

do un desarrollo arm6nico. sobrevivencia y Bien Común. 

17.- Se considera al Derecho Ecol6gico. como un derecho vi-

viente que existe la realidad. que advertimos en la vida 

diaria a través del cumplimiento o incumplimiento del mismo. 

18.- El Derecho Eco16gico Mexicano se ubica en la del 

Derecho PGblico. ·ya que el Estado act6a en un plan de supr1!._ 

ordinaci6n con los gobernados. utilizando las diversas for-

mas de coacci6n para imponer sus normas jurLdicas. 

19.- Normas Morales: El actuar eco16gicamente es propio del 

hombre; el gobernado siguiendo raz6n. resuelve dentro de 

su conciencia mora1 cuál debe ser su conducto eco16gica. 

guiándose por e1 principio de so1idaridad a sus semejantes. 

20.- El Derecho Eco16gico. así como la Mora1 y 1a Etica. -

constituyen ciencias del Deber Ser: mientras el Derecho Ec2 

16gico actGa externamente en e1 hombre. la Moral y 1a Etica 

1o hacen internamente. 

21.- Los usos sociales. son normas positivas que regu1an 1a 

re1aci6n socia1 y el contravenir1as trae como consecuencia 

1a sanci6n del cong1omerado humano que se siente ofendido. 

22.- En ocasiones coinciden le violaci6n de la norma ccol6-

gica con la transgresi6n de los usos sociales. aquí es cual!. 

do el grupo societario reacciona violentamente sancionando 

al infractor. por poner en riesgo a la comunidad. 
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23.- E1 Derecho Eco16gico y 1as Normas Re1igiosas. tienen -

simi1ar finalidad común: E1 Hombre. 

24.- Las Normas Religiosas pretenden sa1var e1 a1ma. mien-

tras que e1 Derecho Eco16gico pretende preservar 1a vida. 

25.- E1 Derecho Eco16gico y las Normas Religiosas son esti

madas porque expresan un valor intr~nseco: ambos ordenamiel!.. 

tos pretenden e1 bienestar de 1a humanidad en ámbitos dis-

tintos. 

26.- El punto de vista Teleo16gico del Der~cho ~co16gico. 

es 1a supervivencia del hombre en su habitat. mediante la 

regu1aci6n de su conducta eco16gica. 

27.- El bienestar y la supervivencia, son las finalidades -

del Derecho Eco16gico y consciernen a la de todos los 

individuos y de todos los grupos, por lo tanto, no s61o CO.!!!. 

pr~nde a 1a generaci6n presente. sino a las venideras. 

28.- E1 determinar 1a Teleología especifica del Derecho Ec2 

16gico. consistente en 1o supervivencia de1 hombre en su h~ 

bitat. regulando su conducta ccol6gica. 1e hnce tener real~ 

dad propia. distinta a otros ordenamientos legales. 

29.- La Ontología de1 Derecho Eco16gico. consiste en que el 

Ser humano constituye la base del Derecho Ecol6gico y o ~1 

est6 dirigido este ordenumiento jurídico. 

30.- El hombre necesito de lo sociedad y de hecho vive en -

ella. por lo que. no se puede vivir destruyendo e1 medio ª.!!!. 

biente,no puede vivir como si nunca se fueran a terminar 
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l.os recursos natura1es. 

31.-Se considera que indispensabl.e para l.a., sobrevivencia 

de l.a humanidad, que exista un ordenamiento jurídico que r~ 

gul.e l.a conducta jurídica del. hombre. y este- es el. Derecho 

Eco16gico. 

32.- En l.a Axiol.ogia del. Derecho Ecol.6gico, campean 1.os va

l.ores de supervivencia humana, Bien Com6n, Seguridad Jur~di 

ca y tiene l.a pretensi6n de justicia en rel.aci6n con el. or

den y l.a paz que deben reinar en l.a sociedad. 

33.- La meta fundamental. del. Derecho Eco16gico, fue estab1~ 

cer un conjunto val.orativo que regul.ara 1.a conducta ecol.Óg.!._ 

ca del. humano, dada l.a re1aci6n del. hombre con l.a natu

ral.eza. 

34.- El. probl.ema de l.a ju~tificación del. Derecho Eco16gico, 

se pl.antea en el. terreno del. Deber Ser; se pretende dar a -

conocer que s~ existen categor~as mora1es que rigen 1n con

ducta eco16gica de1 gobernado. 

35.- E1 Derecho Eco16gico se 1egitima en cuanto ordena al -

Bien Común tempora1 de 1a comunidad. pues es ahí donde 

cuentra su justificaci6n p1ena y su sentido, dc1 que deriva 

su 1egitimidad. 

36.- E1 Derecho Eco16gico, es e1 fundamento de la conviven-

cia humana, estableciendo 1os deberes de1 hombr·c de respc-

tar e1 derecho a 1a salud de 1a colectividad; de uctuar con 

sentido de responsabilidad frente a los recursos naturales. 
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CAPITULO VI 

DERECHO AMBIENTAL Y DERECHO ECOLOGICO MEXICANO 

A.- EL DERECHO AMBIENTAL DE RAMON MARTIN MATEO 

El Derecho Ambiental moderno presenta rasgos pecu1iares'.que 

legitiman su consideraci6n como sector ordinamenta1:_··· sus,~an.7 
tivo afirma el Maestro Martín Mateo (37) y propo~e ius~ifi-

su afirmac~6n y presenta .1as caract~risticas. de1 Der~--

cho Ambiental Español: 

1.- SUSTRATUM ECOLOGICO. 

"Lo que caracteriza a1 ordenamiento ambiental frente a la -

normativa sectorial previa de carácter sanitario, paisajis-

tico. defensora de la fauna o reguladora de las actividades 

industriales, en su carácter sistemático cuanto que la -

regu1aci6n de conductas que comporta no se realiza aislada

mente, lo que era la t6nica de las intervenciones adminis--

tratiVBS que le precedieron, Sino teniendo en cuenta ei COfil 

portamiento de 1os el.ementos natura1es y 1as interacciones-

en el.l.os determinadas como consecuencia de 1as actuaciones 

del. hombre". 

2.- ESPACIALIDAD SINGULAR. 

''Los imperativos ecol.6gicos hacen que el. ámbito espacia1 de 

l.as actuaciones administrativas venga dado en funci6n del. -



- 129-

marco más o menos impreciso en que tienen 1ugar 1os mecani.§.. 

mos de emisi6n-transporte-inmisi6n.Este ámbito puede ser m.!!_ 

yor o menor según 1os subsistemas que se acoten dentro de1 

sistema genera1. de1imitándose así los contornos imprescin

dib1es para que 1a acci6n administrativa sea eficaz. Así. -

por ejemp1o, tratándose del sistema de aguas cabe a1udir a 

un sistema g1oba1-terrestre que servirá de base al control 

de 1a po1uci6n con contaminantes persistentes del tipo de -

insecticidas o de 1os compuestos mercurialesª Cabe también 

circunscribir una estrategia de defensa de ciertos mares, -

como e1 Mediterráneo o de subsistemas hidro16gicos contine.n. 

ta1es, pero por debajo de los últimos niveles, es decir,de1 

61timo subsistema· acotable,1a acci6n administrativa resulta 

inviab1e, de nada va1e por ejemplo.intervenir en la defensa 

de un sector de un curso de agua o de un afluente si se to

lera la contaminaci6n en el resto de las masas de agua di-

rectamente interrelacionadas. Sucede que este tipo de sis

temas, y subsistemas natura1cs, no se solapa estrictamente 

con los sistemas socia1es que dan lugar a organizaciones PE.. 

1~tico-administrativas dotadas de imperium propio o deriva

do.De aquí que el Derecho Ambiental ponga en entredicho a -

diferencia de 1o que sucede con otros derechos. 1os disposi_ 

tivos orgunizatorios generales: naciona1es y subancionales. 

adoptados en estos momentos por 1a humanidad''. 
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3.- ENFASIS PREVENTIVO 

"Aunque el. Derecho Ambiental. se apoya a l.a postre en un dil!. 

positivo sancionador. sin embargo. sus objetivos son funda

mental.mente preventivos. Cierto que l.a represi6n l.l.eva im

pl.~cita siempre una vocaci6n de prevenci6n en cuanto que l.o 

que pretende es precisamente por v~a de amenaza y admoni---

ci6n evitar el. que 

a l.a sanci6n. pero 

produzcan l.os supuestos que dan l.ugar 

el. Derecho Ambiental l.a coacci6n -a -

posteriori-resul.ta particul.armente ineficaz. por un 1ado 

cuanto .que de haberse producido consecuencias bio16gicas y 

también social.mente nocivas. l.a represi6n podrá tener una

-trascendencia moral.. pero difícil.mente compensará graves d~ 

ños. quizá irreparabl.es. l.o que es vá1ido también para las 

compensaciones impuestas imperativamente. Los efectos psi

co16gicos de 1a sanci6n o de 1a compensaci6n-sanci6n se en

cuentran aquí muy debilitados. ya que como se ha observado. 

las sanciones suelen ser de muy escaso monto siendo habi--

tualmente preferible para 1os contaminadores pagar la multa 

que cesar en sus conductas ilegítimas''. 

4.- EL COMPONENTE TECNICO-REGLADO 

''Aunque en algunos países. sobre todo en Inglaterra. 1a lu

cha contra la contaminaci6n se ha apoyado en algún sentido 
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·_en 1a adopci6n de medidas con cierta discreciona1idad y sin 

sujeci6n a cánones estrictamente forma1izados. 1o norma1 es 

que 1a intervenci6n se rea1ice sobre 1a base de m6du1os y -

parámetros previamente fijados a esca1a naciona1. bien con 

carácter genera1 para todo e1 pa~s. bien para las 

pecia1es o para situaciones excepcionales. La normativa de1 

Derecho Ambiental incluye prescripciones rigurosamente téc

nicas que determinan y cifran 1os niveles de emisi6n o de 

inmisi6n. 1a altura de 1as chimeneas. 1as características -

de 1os motores. etc. 

Aspectos normativos sustanciales se contienen en simples --

anexos y en cuadros de doble entrada que precisan 1as candi 

ciones en que deben realizarse 1as actividades afectadas.La 

discreciona1idad de 1a administraci6n y 1a propia 1abor de1 

jurista se encuentra rígidamente encorcetada. (sic) en e1 

marco técnicamente precisado para la regu1aci6n de conduc--

tas. E11o no quiere decir. sin embargo. que administradores 

y juristas deban limitarse a constatar 1os resultados. obte

nidos en 1aborntorios y centros especializados. 

Las prescripciones técnicas marcan sobre todo 1Ímites y um-

bra1es y permiten modulaciones y apreciaciones cuando se ell 

trecruzan factores diversos que se resisten a un planteami

ento puramente científico y matemático.Queda además frecuell 

temen~e como veremos suficiente margen a 1a administraci6n

para convenir con los particulares 1as condiciones de cum--
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p1imiento de la~ prescripciones técnico-1ega1es''. 

5.- LA VOCACION REDISTRIBUTIVA. 

''Uno de.1o~-~spe~tos cardinales del Derecho Ambiental es -

precisamente su intento de correcci6n.de 1as deficiencias -

que presenta el sistema de precios, sobre todo como es 16g..!, 

co en las economías da cuño liberal para interiorizar los 

costos que suponen para la colectividad la transmisi6n de 

residuos y subproductos a los grandes ciclos naturales.S61o 

podrán conseguirse resultados ambientales aceptables si es

te derecho consigue canalizar recursos p·ara compensar en Ú.l_ 

timo extremo a los perjudicados y para financiar el establg 

cimiento de instalaciones que eviten la contaminaci6n. 

Cuáles sean las medidas apropiados. será materia sobre 1a 

que habrá de recaer un pronunciamiento po1ítico que tenga 

en cuenta 1os principios ideo16gicos que animen al sistema. 

las caracter~sticas de su economía y los mec~nismos que en

é1 funcionen para la distribuci6n de bienes y servicios.Sea 

e1 contaminador el que deba pagar. como reza e1 principio -

aparentementemás propugnado. sea e1 usuario o el consumidor 

el Derecho Ambienta1 debe responsabi1ízarse de esta prob1e-

mátíca aportando los instrumentos normativos adecuados para 

la efectividad de 1os criterios adoptados. 
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6.- PRIMACIA DE LOS INTERESES COLECTIVOS. 

E1 Derecho Ambienta1 es sustancia1mente un Derecho públ.ico. 

aunque a sus ob-jetivos puedan concurrir normas de otra nat.!!. 

ral.eza l.as que regul.an l.as rel.aciones de vecindad.Pero 

es evidente que l.a hipostatizaci6n de determinadas regl.as 

de Derecho Privado pueden bastar para la regu1aci6n de -

1as conductas aquí en juego. S61o muy 1oca1izadamente l.as -

normas vecinal.es pueden coadyuvar a estos objetivos. Pero -

ni l.a ambici6n redistributiva que se inserta en 1a esencia

del. Derecho Ambiental. ni l.os intereses en juego pueden ser 

reconducib1es a 1eyes que tienen aisl.adas soluciones de con 

fl.ictos interprivados. Por supuesto. que tal. modcl.o ni de

l.ejes puede hacer justicia a 1a compensaci6n de intereses 

concitados en los amplios y difusos marcos eco16gicos que -

encuadran los sistemas a que ~esponde 1a estrategia ambien-

tal. Los conflictos que e1 Derecho Ambiental aborda enfren-

tan habitualmente a amplios colectivos: productores y cona~ 

midores; contaminadores y contaminados; industriales entre 

sí; propugnadores de1 consumo y defensores de la calidad de 

vida,etc. Cuáles de estos intereses sean los más relevantes 

es cuesti6n politice que corresponde decidir a los represe~ 

tantea de 1a comunidad, quienes para llevar a la práctica -

1a efectividad de lo decidido deberán contar con el rcspa1-

do inexcusable de los recursos y medios arbitrables por e1-
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Esta.do. 

E1 carácter fun.da.11:1ent.a1ment.e públ.ico del. Derecho ambiental. 

no exc1uye.· sin embargo. eJ. concurso del. ordenamiento priv.!!.. 

do. tanto en l.o.qUe respecta al.as situaciones de vecindad 

ya al.udidas como. a l.a pos~bl.e exigencia de compensaciones y 

reparaciones en caso de cul.pa contractual. o extracontrac---

tual. seg6n veremos". 

En términos general.es estamos de acuerdo con J.as caracterÍ.§.. 

tices que el. Maestro Mart~n Mateo l.e otorga al. Derecho Am-

bien tal. Espaffol.. sin embargo. nos permitimos hacer al.gunas 

consideraciones sobre el. particul.ar: 

En l.o referente al. Sustratum Ecol.6gico.''J.a regu1aci6n de -

conductas es de carácter sistemático y toman en cuenta el. -

comportamiento de l.os el.ementos natura1es y 1as interaccio-

nea en el1as determinadas como consecuencia de 1as actuacis 

del hombre". 

En términos generales. estamos de acuerdo con e1 distinguí-

do Maestro. s61o encontramos varios puntos de controversia 

que a continuaci6n señalamos: 

1.-''Comportamiento de los elementos naturales y las ínteras 

cienes en ellas determinadas. dejando margina1mente "las a~ 

tuaciones del hombre.''cosa con la que no estamos de acuerdo. 

Cuando el elemento principal en esta re1aci6n eco16gica es 

realmente el hombre y su comportamiento. no el de los ele--

mentas naturales que son los que en 61tima instancia recib~ 
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rán 1a destrucci6n o 1a conservaci6n de 1os ecosistemas. 

En 1o que si tiene raz6n. es que en e1 Derecho Sanitario o 

Foresta1. 1as intervenciones administrativas regu1aban 1a -

conducta en forma ais1oda. es decir. no se tomaban so1ucio

nes g1oba1es para atacar de 11eno e1 problema ambienta1. 

2.En 1o concerniente a 1a Espac1a1idad Singu1ar,es inexacto 

que e1 ámbito espacial de las actuaciones administrativas -

venga función de mecanismos, de emisi6n-tronsporte-inmi-

si6n. Ya que los Estados que reciben los efectos de la --

transferencia de la contaminaci6n se convierten en víctimas 

de 1n mismo y la mayoría de ocasiones no pueden rea1izar 

ac~uaciones administrativas contra el Estado causante de -

ta1 contaminaci6n. 

3.-En e1 caso dc1 Enfasis Preventivo no estamos de acuerdo 

que se diga''que en e1 Derecho Ambiental 1a coacci6n -a pos

teriori-resulta particularmente ineficaz''.ya que sin 1a sen 

ci6n psicológica y ccon6mica e1 hombre repetiría 1a conduc

ta antiecol6gica. 

4.-Por otra parte.una cosa es que ''se produzcan consecuen-

cias biol6gicas y tnmbi~n socia1mente nocivas•• y otras. que 

se quede el delincuente sin 1a sanci6n por 1a afectaci6n 

-cometida y sin que se le ob1igue a la reparaci6n econ6mico 

del daño ocasionado. 

5.-En relaci6n con e1 Componente Técnico-Reg1ado. es indud~ 

b1e que se tiene que seguir las normas técnicas que señalan 



- 136 -

1os 1!mites de to1erancia. debemos tener en cuenta 1os ava~ 

ces cient!~icos que nos dan los umbrales de resistenc~a del 

ser humano ante la contaminaci6n ambiental. 

6.-En re1aci6n con la Vocaci6n Redistributiva señala Don --

Martín Mateo. que: ''S61o podrán conseguirse resultados am--

bientales aceptables si este Derecho consigue canalizar re-

cursos para compensar en Último extremo a los perjudicados-

y para financiar el establecimiento de instalaciones que -

eviten la contaminaci6n''. 

7.- En nuestro particular punto de vista afirmamos que 

justa y necesaria la compensaci6n a las víctimas de la 

taminaci6n. por lo que es urgente resarcir el d~ño ocasion_!!. 

do. por tanto, ''la compensaci6n'' es la consecuencia 16gica. 

8.- Lo más importante es que 1as Legis1aciones Eco16gicas. 

de1 Medio Ambiente. o de1 Entorno Físico. Ambienta1es. o C..Q. 

mo se denominen en e1 mundo. pero cuyo contenido sea 1a pr..Q. 

tecci6n eco16gica. deben inc1uír en un capitu1o especia1 1a 

protecci6n a 1as víctimas de 1a contaminaci6n ambientn1. 

9.- Creemos que tampoco le corresponde a1 Derecho Eco16gico 

''financiar e1 estab1ecimiento de insta1aciones que eviten -

1a contaminaci6n''. En e1 caso de1 sector privado es e1 ob1~ 

gado a eíectuar 1a insta1aci6n de procesos anticontaminantes. 

10.- En e1 sector oficial. 1as empresas de Estado deben su-

frogar sus propios gastos de aditamentos anticontaminantes. 

en am~os casos e1 gobierno puede ser ''aval'' paro c1 finan--
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ciamiento de 1a compra e insta1aci6n de equipos que eviten 

1a contaminaci6n. pero insistimos. ésta no es funci6n de1 -

Derecho. 

11.-.En e1 Caso--de 1a Primacía de 1os Intereses Colectivos. 

estamos totalmente de acuerdo en que 1o más importante ~s e1 
. . 

Bien Común. e1 "iriterés de 1a co1ectividad debe estar sobre 

1os intereses particulares de 1os contaminadores. 

12.- E1 carácter fundamentalmente público de1 Derecho Eco1~ 

gico y por su característica de ser una materia interdisci-

p1inaria. 1e permite e1 concurso de otros ordenamientos ju-

rídicos éstos de orden público o privado''. 

B.- EL DERECHO AMBIENTAL DE RAUL BRAÑES BALLESTEROS. 

E1 Jurista Raú1 Brañes Ballesteros. uti1i~a e1 término de -

Derecho Ambient81 como sin6nimo de " E1 Entorno físico o n,!!. 

tural. inducido del hombre, esto es 1o que sue1c nombrarse-

como e1 resto de1 universo, espacio circundante. ( 38 ) 

Si 1o que nos ocupa es el ambiente del sistema humnno. se 

debe considerar a éste como e1 conjunto de variables que no 

pertenecen o 61 y que act6an directamente con los elementos 

de dicho sistema''. 

Las variantes que se han señalado interactúan con otras y 

se con1ormu el ambiente con un sistema diverso; éstos 

caen en el ambiente humano. Así es como este conjunco de vn 
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riab1es viene a conformar un sistema de ambientes y de su -

objetividad y precisi6n a1 reconoccr1os. va a ser consecuell 

temente más importante que 1as variantes que se encuentran

actuando en e1 sistema materia de estudio. Por 1o cual. de

termina que e1 Derecho Ambienta1 es:''A1go más que 1a simp1e 

regu1aci6n jurídica de1 medio natural y del medio inducido, 

es decir. es la regu1aci6n de las variables que interactúan 

tales variables''. 

Para nosotros el Derecho Ecol6gico tiene tanto e1 aspecto -

onto16gico como el te1eo16gico, es decir, la regu1aci6n ju

rídica está impregnada de valores y de una finalidad que es 

el Bien Común de la colectividad, por eso es valioso s! 

mismo el Derecho Eco16gico. 

En rea1idad,1o más importante para nosotros es e1 ser huma

no y su medio ambiente sobre ln faz de la tierra, pero no-

se deja de reconocer 1a vital importancia que representa -

para 1a eco1ogía 1a existencia de otros ecosistemas que van 

actuar como un conjunto de variables con total independen-

cia de 1a existencia del hombre sobre la tierra. así tene-

mos, que 1as fuerzas natura1es actúan directa o indirecta-

mente sobre el hombre. 

C.- DERECHO Y AMBIENTE SEGUN HENRIQUE MEIER. 

Paro e1 Maestro Henrique Me1er.(39) la realidad ambienta1 -
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es: "Como e1 resu1tado práctico. sensib1e y cultural ideo1..Q_ 

gico de las relaciones. sociedad-naturaleza en un espacio y 

en un tiempo concreto''. Lo que viene a ser la síntesis his

t6rica de las relaciones de intercambio entre sociedad y nl!_ 

turaleza. 

Para Henrique Heier''el ambiente está formado por dos estru~ 

- turas: 1a Biosfera y la Tecn6sfera. Asimismo. considera -

que el hombre y la naturaleza constituyen elementos de una 

misma rea1idad;e1 hombre es naturaleza con conciencia de si. 

''La funci6n real del Derecho Ambiental; en definitiva el pa 

pCl de la norma jurídica en la regu1aci6n de los procesos -

de intercambio entre soc1edod y naturaleza. depende de fac

tores econ6micos, políticos, instituciona1es y cu1tura1es.

que escapan a1 ámbito estrictamente jurídico''. 

Es absurda e inaceptab1e 1a a{irmaci6n anterior. ya que 1as 

dos estructuras 1a biosfera y 1a tccn6fern, están vincu1Q. 

das entre sí, por e1 Derecho Ambiental o Eco16gico. 

E1 hombre natura1cza con conciencia tle sí, tiene valores 

y e1 Derecho Eco16gico o Ambiental su máximo exponente. 

No negamos 1a influencia que tiene la estructura ccon6mico 

sobre los sistemas de aprovechamiento de los recursos natu-

ra1es, as! como 1a influencia del factor socio-cultural 

e1 Derecho Ambienta1.Pero de ahí. a aceptar que esos hechos 

''escapan a1 ámbito estrictamente jurídico'' nos parece total 

mente i16gico y un desconocimiento jurÍ<lico-ecol6gico. 
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Este autor ejemplifica 1o anterior con el ámbito Venezolano 

en que existen cuatro espacios ocupados en funci6n de 1a 1.!!. 

cha de clases. 

El primer espacio ocupado por·-ia a1ta burg~esia tien~. como-

carac~eristicas: amplias zonas.verdes, esp~cios de ·recrea-

ci6n, baja densidad poblacional, dotaci6n ini~terrumpida de 

servicios públicos y protecci6n policíaca. 

El segundo espacio es el que ocupa la media burguesía, en 

ese espacio surge la lucha social, presentan problemas 

de seguridad y de servicios. 

El tercer espacio encuentra habitado por la pequefia bur-

guesía, no hay zonas verdes, ni protecci6n policial y los -

servicios públicos constantemente son interrumpidos. 

El cuarto espacio se encuentra habitado por desemp1eados y 

subemp1eados. Este espacio se caracteriza por viviendas pre 

carias. en zonas pe1igrosas. este hábitat se caracteriza --

por 1a insa1ubridad. 1a criminalidad y 1a fa1ta de servi---

vicios públicos. 

Estamos totalmente de acuerdo con e1 enunciado de los fact.Q. 

res que determinan la estructura y dinámica del Derecho Am

biental Venezolano y son: econ6micos. políticos y sociocu1-

tura1es. en la misma forma influyen 1os factores señalados-

en todos 1os Estados del planeta. 

Cabe aclarar. que donde seña1a los espacios ocupados en full 

ci6n d~ la lucha de clases. corresponde a factores e~on6mi-
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y no sociocu1tura1es como indica .e1 autor; por otra pa_!:.. 

te• no estamos de acuerdo en considerar a1 derecho como "a.!:. 

tieu1ador de vo1untades''. 

D.- EL DERECHO DE PROTECCION AL AMBIENTE EN MEXICO 

SEGUN LA TESIS DE LUCIO CABRERA ACEVEDO. 

E1 jurista Lucio Cabrera Acevedo (40). en 1a tesis sobre 

''E1 Derecho de Protecci6n a1 Ambiente en México, sefia1a: Un 

criterio diverso sobre 1a denominaci6n de1 Derecho Eco16gi

co. en principio dice: ''e1 problema de 1a protecci6n al am

biente s61o secundariamente es jurídico y aunque sea muy 

complejo y comprenda muchos campos, hay que contemplarlo so 

bre todo en sus implicaciones sociales, econ6micas y politi 

cas. incluyendo los importantes aspectos internacionales -

que surgen con él • 

Estimo que el Derecho de protecci6n a1 Ambiente: (sic) Es 

un conjunto de normas jurídicas dispersas que intentan cvi-

tar. aliviar. restaurar y. si es posible. reparar n favor -

de las v~ctimas. 1a degradación del medio ambiente que ro-

dea al hombre. debido a1 crecimiento poblncionn1 y a la 

tividad técnica. en cuanto que pueda afectar. directa o in

directamente. la salud f~sica y psíquica del ser hu1nano de1 

presente y del futuro. A veces tiene aspectos rcprcs~vos -

penales". 



- 142 -

''Esta noci6n se puede desg1osar y explicar asi: Es un dere

cho disperso, desde e1 punto de vista sustantivo y proces81. 

a).-En su aspecto sustantivo. e1 derecho ambiental se ubica 

dentro de1 derecho administrativo. Sin embargo. también a.!_ 

gunas de sus normas se ha11an en e1 derecho internacional -

público y privado. en e1 constitucional. agrario. de1 trab.!!. 

jo. civi1. mercantil. penal, etc. Aproximadamente en 1os -

últimos diez años se han promulgado 1eyes que en forma esp_!t 

cia1 tratan de abordar problemas de contaminaci6n de1 aire, 

sobre 1os humos •. 1os ruidos, etc •• pero es notorio que 1as 

normas defensoras de1 ambiente se encuentran dispersas 

todo e1 derecho. por 1o cua1 se puede afirmar que no const~ 

tuyen una rama aut6noma de 1a ciencia jurídica. sino una d~ 

mensi6n va1orativa y técnico-jurídica ap1icab1e a buena pa~ 

te de 1as 1eyes vigentes. 

b).- E1 derecho ambienta1 trata de proteger intereses dífu-

sos •••• La protecci6n procesa1 de 1os intereses difusos. au~ 

que en forma deficiente. siempre ha existido; pero en los -

ú1timos diez años se han e1aborado nuevos instrumentos pro-

cesa1es ••• '' 

Más adelante e1 jurista Lucio Cabrera Acevedo. sefia1a: '' E1 

derecho ambiental intenta preservar ciertos principios de -

ca1ídod del medio donde e1 hombre vive.o fin de proteger su 

sa1ud física y ps!quica •••• La conservaci6n de 1os recursos

naturaies, 1a pureza de1 aire, 1a fertilidad de1 sue1o, e1 
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paisaje, e1 si1encio.etc •• no constituyen fines en s~ mismos 

más son instrumentos esencia1es para que 1a vida de1 hombre 

transcurra en un medio favorab1e. capaz de preservar 1a sa-

1ud de su cuerpo y de su mente. 

Me parece necesario insistir en esta fina1idad 61tima del 

derecho ambienta1 mexicano: 1a protecci6n a la salud humana, 

por existir 1a creencia de que tutelan valores ''eco16gi-

cos'', Jos que a mi entender y sin contar con una definici6n 

envuelven conceptos confusos y poco claros para la ciencia 

jur~dica. Cuando la ecología desborda los 1!mites de la -

ciencia natural -la biología- e intenta ser también una cíe~ 

cía humana cae en serias confusiones. Por eso -como explico 

en el capítulo reSpectivo- no me parece acertada la expre-

si6n ''derecho eco16gico''. Adem&s. en 61tima instancia, se 

protege siempre al hombre y este antropomorfismo o humanismo 

es 16gico, pues la naturaleza no tiene 

ma, sino sólo en cuanto el hombre vive 

valor por s~ mis

ella. 

Uno de 1os puntos importantes del pensamiento del jurista -

mencionado, es que, ''quienes contaminan tienen beneficios y 

que 1a sociedad en general es la que soporta el pago de los 

gastos" •••• ''Es necesario hacer notar que 1a conservaci6n del 

ambiente tiene cariz internacional, tanto en el aspecto ju

rídico como en el político, porque la protección del ambic~ 

te se limita exclusivamente a un país, toda vez que exi~ 

te la transferencia de contaminaci6n de un país a otro''. 
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E1 que no 1e parezca acertada 1a expresi6n Derecho Eco16gi

co Lucio· Cabrera Acevedo. no afecta a 1a existencia de1-

mismo. e1 hecho de que 1os va1ores eco16gicos 1e parezcan -

confusos y poco c1aros. so1o denota un aná1isis superficia1 

de 1a materia. 

Para nosotros e1 Derecho Eco16gico es un conocimiento cien

tífico que tiene 1a ca1idad onto16gica como te1eo16gica. 

decir. 1a regu1aci6n jurídica eco16gica está impregnada de 

va1ores y de una fina1idad que es e1 Bien Comán de 1a co1es., 

tividad humana. en re1aci6n con 1a vida de otros ecosiste-

mas que se desarro11an en su hábitat. por eso es va1ioso en 

sí mismo el Derecho Eco16gico. 

En ese mismo orden de ideas. el autor de referencia señala: 

"Que 1a eonservaci6n de1 ambiente tiene un caríz internaci.2. 

na1. tanto en e1 aspecto jurídico como po1Ítico. porque 1a 

protecci6n de1 ambiente no se 1imita exc1usivamente·a un 

país. to~a que existe transferencia de contaminaci6n de 

un país a otro''. 

Tampoco es cierto que en todos 1os casos a 1a contaminaci6n 

ambienta1 se 1e de un caríz jurídico o po1ítico en materia 

internaciona1. dado a que un Estado. no puede imponer 

ex--traterritoria1mente una sanci6n jurídica. 
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·Por otra parte. no estamos de acuerdo con e1 Maestro Lucio

Cabrera Acevedo. en que: ''Desde c1 punto de vista jurídico-

1a protecci6n ambienta1. solamente tiene una consideraci6n 

secundaria, no obstante que ésta se ubica en varias ramas -

de1 derecho''. Ya que. 1a protecci6n ambiental es una fun--

ci6n de1 Derecho Eco16gico. por lo que, también tiene 

calidad primordial en el ámbito jurídico. 

En otro g~nero de ideas tampoco concebible que siendo su 

tesis: ''El Derecho a la Protecci6n al Ambiente''• afirme que 

no constituye éste una rama aut6noma de la ciencia jurídica. 

S1no que le da ''una dimensi6n valorativn técnico-jurídica 

aplicable a una buena parte de las leyes vigentes''. 

Tampoco entendi6 que estaba frente a un orden jurídico per

fectamente establecido, que cuenta desde e1 punto de vista 

científico, con un objeto, una calidad onto16gica 

normas, unn te1eología, que es el bien común, una interre1~ 

ci6n otras disciplinas del saber,con paradigmas propios 

y lo que es más importante, el Derecho Eco16gico tutelo 

lores propios de la humanidad, como 1a salud humana. el re~ 

peto a otros ecosistemas y el desarro11o integral del hombre 

en su hábitat para hacer de este mundo un lugar hobitab1e. 

Por otra parte. el jurista en menci6n sefiala: ''que el Dere

cho de Protecci6n al Ambiente, es un derecho disperso. desde 

el punto de vista sustantivo y procesal'' y más adelante· dice 

''el Derecho Amb~enta1, trata de proteger intereses difusos. 
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••• 1a protecci6n procesa1 de 1os intereses difusos. aunque 

en forma deficiente siempre ha existido''. 

Con toda c1aridad se puede observar que Don Lucio Cabrera. 

tiene una confusi6n termino16gica o semántica. ya ~u~.par~

~1. son 1o mismo 1os conceptos ''dispersos'' y ''difusos'i, 1os 

cua1es no guardan sinonimia ni equiva1encia. 

Por 1o tanto, a1 entender cu61 es e1 objeto de1:D~recho

Eco16gico, no 1e da un método ni tampoco acepta ~a.autono-

mía de1 mismo, tampoco 1e concede calidad de cienc~a, ya --

que, seg6n é1: ''se fundamenta en una serie de conocimientos 

endebles y variables''-

En diversa parte, Cabrera Acevedo, afirma que: ''son dos 

grandes causas que originan 1a degradnci6n de1 ambiente 

e1 de México. 1a pob1aciona1 y 1o tecno16gica''. 

A1 hacer referencia a 1a causo pob1aciono1. a1ude a1 desme-

dido crecimiento de 1a pob1aci6n. de donde é1 conc1uyc que 

la concentraci6n urbano es 1a mayor fuente de contaminaci6n 

y en e1 mismo orden de ideas. nl seña1ar causa de 

taminaci6n la tecno16gicn. dice: ''que 1a medida que e1 -

hombre va evo1ucionando. se conv~ertc dominador y des---

tructor de 1a natura1eza. Es decir. que e1 hommus sapiens -

a1 desarro11ar 1a tecnología destruye el medio umbientc o1 

arrojar humos. gases, sustancias. desechos orgánicos e lno.!:. 

gánicos. así como a1 generar radiaciones''. 

En principio de orden. nos parece que''1a causo poblaciono1'' 
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que se apoya Lucio Cabrera. es un criterio Ma1thusiano y 

tanto por 1a''concentraci6n urbana'' sea 1a mayor causa de 

1a contaminaci6n. 

La causa invocada ''como tecno16gica'', también es una verdad 

a medias, ya que e1 hombre a1 desarro11ar tecno1og~a ha CO.!!. 

taminado el medio ambiente; tambi~n es cierto. que ha enco.!!_ 

trado nuevas formas de disminu~r 1a emisi6n de contaminan-

tes, as~ ha creado sistemas venturi para las chimeneas, si!!_ 

temas de reciclado de gases en motores de combusti6n inter-

los autom6vi1es recientes, se sigue experimentando en 

nuevas fuentes de energía. 

Para Naciones Unidas, las causas que originan la degrada--

ci6n del ambiente•son; 

Causas Naturales: Erupciones volcánicas, sism~s, maremotos. 

huracanes y tornados. entre otras. 

Causas imputab1es a1 hombre: Son aque11as en 1as que direc

ta o indirectamente provoca una afectaci6n a1 ambiente, en

tre 6stas podemos señalar: exp1osiones nuc1eares en fondos 

océanicos, pruebas subterráneas en 1os desiertos, o dentro 

de vo1canes apagados. pero de todas formas se concatenan -

esas fuerzas con otras y producen des6rdenes en 1a corteza 

terrestre. 
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E.- ECOLOGIA Y .DERECHO DE JORGE E. MARTINOLI 

EL PRINCIPIO DE ADECUACION DE LA NORMA A LA REALIDAD. 

Para Jorge, E; ~U:r.~ino1i • (41) "La fenomeno1ogí~ ·_eC-~_i6gi.~·a_· -

se vincU.ia·_ con -·e1 uso que hace el. hombre de l.oS ,'r.eC:~rSos na. 

la actividad productiva y_ con_ ,-_e~/,~jer~.1:--

cío del.-- deX-echo de propiedad. 

La ciencia ·econ6mica también atiende a esto~.~sp~ct~s, _pero 

de distinto fl.anco .. As!, ecol.ogía y ecónom:f.a qu~da_n i.nter-

discip1inada$ en· intima 1igaz6n. 

La economía ha sido definida como l.a ciencia de· l.a escasez,_ 

porque el. mundo recl.ama cada vez más bienes de consumo y la 

humanidad está ávida de mejorar su estándar de vida. 

La ecol.ogia-a través del. derecho- viene a decirle al hombre 

que debe frenar su bienestar en aras de otros val.ores. 

Economía y Eco1og{a entran en tensi6n. constituyéndose e1 -

derecho como Ciencia del Deber Ser-en e1 árbitro de esos Í.!!.. 

tereses controvertidos entre dos ciencias ·del Ser. 

Sucede que en e1 intelecto el hombre se fascina con 

do esplendoroso de belleza natura1-a1 que también desea CO.!!. 

sumir- pero no ~uiere renegar físicamente del confort que -

1e ofrece el progreso. 

Mientras que por un lado reclama acciones que le preserven 

su hábitat. por el otro demanda menos impuestos. Est.!!,. 

do. costos m&s- bajos. que le permitan vivir mejor. 
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Hay una pugna evidente. un di1ema dif!ci1 de reso1ver. 

tensi6n: entre conservar versus crecer''. 

Estamos tota1mente de acuerdo con e1 jurista Jorge E. Mart.i_ 

no1i, en 1a vincu1aci6n que hace de Ecología y Economía, ya 

que, e1 hombre hace de los recursos naturales, sin em-

bargo, e1 deterioro de1 medio ambiente ha llevado a la hum,!!_ 

nidad a buscar un equilibrio entre el desarrollo sustentado 

y en e1 respeto del Derecho Ecol6gico de otras personas. 

El Estado de Sonora, desde el punto de vista econ6mico, 

uno de los más progresistas y desarrollados de la República 

Mexicana, tiene agricultura mecanizada, lo más moderno 

minería, pesca, en ganadería es el mayor exportador de 

nes, en turismo, actualmente se pretende tambiAn ''vender 

paisaje'' pensando que e1 intelecto del hombre se fascina -

con un mundo esplendoroso de be11eza natural. 

F.- DERECHO ECOLOGICO DE MARIA DEL CARMEN CARMONA LARA 

E1 Derecho Eco16gico de María de1 Carmen Carmonn Lara, (42) 

''tiene 1a virtud de establecer 1as primeras bases para la 

creaci6n de1 Derecho Eco16gico •. ya que aporta 1as catego--

rías metodo16gicas: 

A).- Interdiscip1inariedad. 

B).- ~ransdiscip1inariedad. y; 

C).- Sistematizaci6n. 
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Asimismo. estab1ece que_.1os principios en que se fundamenta 

e1 Derecho Eco16gico 

1.- La defensa· de 1a sa1ud humana. 

2.- E1 derecho de preservar a 1as futuras generaciones de -

un sustento para su supervivencia. 

Posteriormente, .estab1ece 1as bases constituciona1es como -

referencia hist6rica y como Derecho Positivo. 

En re1aci6n a 1os aspectoS constitucioná1es. rea1iza un ex

ce1ente estudio sobre sus reformas en materia eco16gica. 

En 1a fundamentaci6n de1 Derecho Eco16gico en México, seña-

1a: 

''N~sotros no consideramos a1 Derecho Eco16gico como una ra

ma aut6noma de1 D~recho, sino como una categoría conceptua1 

que permite 1a revisi6n critica y e1 análisis de todo e1 -

sistema jur~dico con e1 fin de 11evar a cabo 1os principios 

en 1os que se sustenta, tanto de ~ndo1e fi1os6fica como ---

constituciona1''. 

En otra parte. indica: 

''Se puede decir que e1 Derecho Eco16gico tiene como rama j~ 

r{dica a1 Derecho Ambiental; sin embargo. debido a que tod~ 

vía no existe una corriente definida para darle autonomía a 

esta rama. y por no considerar nosotros metodo16gicamente -

hablando su existencia. no 1a consideramos como tal. 

Nuestra postura tiene base el conocimiento de 1a necc-

sidad de integrar una nueva categoría jurídica que 
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tente en principios jUrídicos de orden universa1. En este -

sentido. n'os adherimos a1 Dr. Beat Sitter. que considera e.!!, 

ta b-&squeda com~. '.P&rté· de 1a integraci6n . e1 ·Derecho Nats 

ral.. ·del. conceJ,t·~:·~·d.e~- "der.echo .~u . ..J;~_jetivo de l.a·_ nat·uraie-~a"~ 

considerándo1a, co~o. sujeté> de' .derechos. tal. y .. colQO· 18 doc--
. . 

trina jurídica -i~ -o~~~ga e1 de~echo de protecci6n a l.os in-

capaces. 

Para nosotros. más que integrar una nueva rama del. ·derecho. 

1o importante es l.a transformaci6n de principios jurídicos 

que hasta ahora parecían intocabl.es y que al. probl.ema ecol..2_ 

gico 1os ha hecho sujetos de revisi6n y de un nuevo pl.anteA 

miento". 

La Maestra Mar.:la del. Carmen Carmona Lara. tiene la virtud -

de sembrar la inquietud jur~dica en los estudiosos de1•Der.!!_ 

cho Eco16gico para que busquemos el sustento y aportemos 

nuestro granito de arena para la construcci6n de1 Derecho -

Eco16gico Mexicano. 

Nosotros. hemos seguido con atenci6n el desarrollo de1 int~ 

resante libro de Derecho Eco16gico de nuestra admirada Mae!:!_ 

tra Maria del Carmen Carmena Lara. quien nos ha ayudado 

encontrar el fundamento del Derecho Ecol6gico. que hoy 

ocupa. 

La Maestra María del Carmen Carmona Lara. tiene el mérito -

de ser. la primera jurista mexi.cana que publica el primer li 

bro sobre el cerna de Derecho Ecol6gico ~ 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO VI 

1.- En términos generales estamos de acuerdo con 1as carac

terísticas que e1 Maestro Martín Mateo 1e otorga a1 Derecho 

Ambiental Español. sin embargo. nos permitimos hacer algunas 

consideraciones sobre e1 particular: 

2.-En lo referente al Sustratum Eco16gico."la regu1aci6n de 

conductas ea de carácter sistemático y toman en cuenta el -

comportamiento de los elementos naturales y las interaccio

nes en ellas determinadas como consecuencia ~e las actuaci.Q.. 

nea del hombre". 

3.-"Comportamiento de los elementos naturales y las intera.E_ 

cianea en ellas determinadas. dejando marginalmente "las as_ 

tuaciones del hombre.''cosa con la que no estamos de acuerdo. 

Cuando el elemento principn1 en esta re1aci6n eco16gica es 

rea1mente e1 hombre y su comportamiento. no e1 de 1os e1e--

mentos natura1es que 1os que en ú1tima instancia recib~ 

r&n 1a destrucci6n o 1a conservaci6n de 1os ecosistemas. 

4.- En 1o que si tiene raz6n. e1 Maestro Martín Mateo. es 

que para combatir e1 prob1ema ambienta1 0 se dictaban Decre

tos en 1os que se regu1aba 1a conducta eco16gica en forma -

ais1ada. como por ejemp1o. 1a Ley Foresta1 0 1a Ley de Caza 

y Pesca. Ley Sanitaria. decir. no se tomaban soluciones 

g1oba1es para atacar de 11eno de1 problema ambiental. 
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5.En 1o concerniente a 1a Espacia1idad Singu1ar,es inexacto 

pque e1 ámbito espacial de 1as actuaciones administrativas -

venga funci6n de mecanismos, de emisi6n-tranaporte-inmi-

si6n. Ya que 1os Estados que reciben 1os efectos de 1a ---

transferencia de 1a contaminaci6n se convierten en victimas 

de 1a misma y en la mayoría de ocasiones no pueden realizar 

actuaciones administrativas contra el Estado causante de --

tn1 contaminaci6n. 

6.-En el caso del Enfasis Preventivo no estamos de acuerdo 

que se diga''que en el Derecho Ambiental la coacci6n -a pos-

teriori-resulta particularmente ineficaz'',ya que sin la san 

ci6n psicol6gica y econ6mica el hombre repetiría la conduc-

ta antieco16gica. 

7.- Por otra parte. una cosa es que "se produzco_n consecue..n. 

cias biol6gicas y tambi6n socialmente nocivas'' y otra, que 

se quede el delincuente sin lo sanci6n por 1n afectaci6n --

causada al medio ambiente y sin que se le obliguen la rcp.2,_ 

raci6n del daño ocasionado. 

8.- En relación con el Componente Técnico-Reglado. es indu-

dable que se tiene que seguir los normas técnicas que seña-

lan los límices de tolerancia. rnz6n por la cual, debemos -

tomar en cuenta los avances científicos que esLableccn los 

umbraleH de resisLencia del ser humano ante la contamino---

ci6n ambiental. 
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9.-En re1aci6n con la Vocaci6n Redistributiva seña1a Don --

Martín Mateo. que: ''S61o podrán conseguirse resultados am-

bienta1es aceptables si este Derecho consigue canalizar re-

para compensar en último extremo a los perjudicados

y para financiar el establecimiento de instalaciones que -

eviten la contaminaci6n''. 

10.- En nuestro particular punto de vista afirmamos que 

justa y necesaria la compensaci6n a las victimas de la con

taminaci6n. por 1o que es urgente resarcir el daño ocasion.!!. 

do. por tanto. ''la compensaci6n'' es la consecuencia 16gica. 

11.- Lo más importante es que las Legislaciones Eco16gicas. 

del Medio Ambiente. o del Entorno Físico. Ambientales. o C.2_. 

mo se denominen en el mundo. pero cuyo contenido sea lo pr.2_ 

tecci6n eco16gica. deben incluir en un cap1tulo especial 1a 

protecci6n a 1as v1ctimas de 1a contaminaci6n ambiental. 

12.-Crecmos que tampoco le corresponde al Derecho Ecológico 

''financiar el establecimiento de inst•1lacioncs que eviten -

la contaminaci6n''. En el caso de] sector privado us el oblL 

gado a eCectuar la ~nstalaci6n de procesos anticontuminnnces. 

13.- En el sector oíiciol, las empresas rle Estado deben su

fragar sus propios gastos de adiLAmentos anticontarninantes. 

en arnboR casos el gobier110 puede ser ''oval'' para el finnn--

ciamiento de la compra e instal.acl6n de equ~pos que eviten 

la contaminacl6n. pero insistimos. 6sta no es runci6n del -

Derecho. 
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14.- En e1 Caso de 1a Primac~a de 1os Intereses Colectivos. 

estamos tota1mente de acuerd·o en que 1o más importante es e1 

Bien Común. el inter6s de la colectividad debe estar sobre 

los intereses particulares de los contaminadores. 

15.- El carácter fundamentalmente público del Derecho Ecol.2_ 

gico y por su caracter~stica de ser una materia interdisci

plinaria. le permite el concurso de otros ordenamientos ju-

r~dicos 6stos de orden público o privado''. 

16.- El jurista Raúl Brañes Ballesteros, utiliza el término 

de Derecho Ambiental como sin6nimo de ''EL Entorno físico 

natural, inducido del hombre, esto lo que suele nombrar-

se como el resto del universo, espacio circundante''. 

17.- Para Raúl Brafics, e1 Derecho Ambicnta1 es: "a1go más 

que 1a simp1e regu1aci6n jurídica de1 medio nntura1 y de1 

medio inducido. es decir. es 1n regu1aci6n de 1as variables 

que interact6an como ta1es variab1es''. 

18.- Para nosotros. 6se ''algo m6s ••• '' de 1a regu1aci6n ju

rídica de1 medio natura1'', es e1 hecho de que nuestra regu-

1aci6n jurídica está impregnada de va1ores y de una finali

dad, que es 1a supervivencia de1 ser humano. e1 Bien Común 

de 1a ~o1ectividad, por es valioso en sí mismo e1 Dere-

cho Eco16gico Mexicano, por sus características onto16gicas 

y te1eo16gicas. 

19.- Para Henrique Mcier: ''e1 ambiente está formado por dos 

estructuras: lu Biol6gica y 1a Tecn6sfero. Asimismo, consi-
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dera que e1 hombre y 1a natura1eza constituyen e1ementos de 

una misma ree1idad; e1 hom~re es natura1eza con conciencia 

de si''. 

20.- ''La funci6n rea1 de1 Derecho Ambiental; en definitiva 

e1 papel de 1a norma jurídica en 1a regu1aci6n de 1os proc~ 

sos de intercambio entre sociedad y nntura1eza. dependen de 

factores econ6roicos. po1~ticos. institucionales y cu1tura--

1es que escapan a1 ámbito estrictamente juríd~co''. 

21.- Nos parece inaceptable 1a anterior definici6n. en vir

tud de que. tt1as dos estructuras. 1a Bio16gica y 1a Tecn6s

fera", eat&n vinculadas entre sí por e1 Derecho Eco16gico. 

22.- Por otra parte, si ''c1 hombre es naturaleza con con---

ciencia de sí'', entonces c1 hombre tendrá valores. y 

te caso, e1 Derecho Eco16gico seró su máximo exponente. 

23.- No estamos de acuerdo con e1 Maestro Lucio Cabrera A •• 

en que: ''desde e1 punto de vista jurídico 1a protecci6n 

bienta1, so1amente tiene una consideración secundaria, no -

obstante que esta ubica en diferentes ramas de1 derecho''. 

24.- No aceptamos e1 criterio de Cabrera, en e1 que niega -

1a autonomía a1 Derecho Ambienta1 o Eco16gico, sino que, 1o 

ubica ''como una dimensi6n va1orativa t6cnico-jur{dica ap1i-

cab1e a buena parte de 1as 1eyes vigentes''. 

25.-Nos parece inaceptab1c 1a proposici6n dc1 Maestro Lucio 

Cabrera, a1 considerar que e1 derecho de protecci6n n1 am-

biente,· es un derecho disperso. 
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26.- Afirmamos. que e1 campo de1 Ser Eco16gico se vincu1a -

con e1 campo de1 Ser Jurídico a través de 1a person~. y 

esto. coincidimos con e1 jurista Jorge E. Martino1i. 

27 .- Sostenemos c.~mbi-én • que 1a persona si.gue siendo e1 ce.!!. 

tro de imputabi1idad jurídica y e11a quien. estudiando 

e1 campo de1 Ser de 1a natura1eza. determina tambi~n cua1 

Debe Ser su conducta eco16gica. 

28.- E1 Derecho Eco16gico de 1a jurista Maria de1 Carmen 

Carmona Lara, tiene 1a virtud de establecer 1as primeras b,!!. 

ses para 1a creaci6n de1 Derecho Eco16gico Mexicano. 

29.- Sostenemos también, que 1os principios en que se fund!!_ 

menta el Derecho Eco16gico. son: 

A).- La supervivencia de1 ser humano sobre 1a faz de 1a ti~ 

B).- Lo defensa de 1o sa1ud de 1os seres vivos que benefi--

cían a 1a humanidad. 

C).- E1 derecho de 1as futuras generaciones a que se 1es -

preserve un p1aneta habitab1e. donde dcsarro11arse dignamen 

te. 
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CAPITULO VII 

SISTEMA DE CONCURRENCIAS EN EL DERECHO ECOLOGICO MEXICANO 

A.- CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 

Hist6ricamente e1 principio Constituciona1 de 1a distribu-

ci6n de 1a competencia ha estado consagrado por e1 artículo 

124 de nuestra Carta Magna. el cua1 reza: 

"Las facultades que no están expresamente concedidas por CA 

ta Constituci6n a los funcionarios federales se entiende rs. 

servada a los Estados''

las atribuciones pueden 

De lo anterior. desprende que -

concc<lidas n la Federación ex--

presamente o a los Estados. Ea decir. cualquier materia -

que pretenda ser federal. debe estor establecida en 1a Car

ta Magna. 

Salta a la vista que esas atribuciones no pueden darse 

forma concurrente ni forma supletoria; si atendemos este 

principio que establece facultades exc1usivas para la Fedc

raci6n y por exc1usi6n serán atribuciones de los Estados.

sin que exista concurrenc~a. por 10 que. se deduce 16gica-

mcnte que la Federaci6n se reserva 1a facultad de 1egis1ar-

todas las materias a nivel federal. 

En 1987 se reforma el artículo 27 Constitucional (43). y se 

adiciona el artículo 73 con la fracci6n xxrx-c. ésta adi--

ci6n consisti6 en agregar expresamente una facultad en fa--
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vor de1 Congreso que a 1a 1etra dice: 

''Para expedir 1eyes que estab1ezcan 1a concurrencia de1 Go

bierno Federa1, de 1os Gobiernos de 1os Estados y de 1os M~ 

nicipios. en el &mbito de sus respectivas competencias. en

materia de Protecci6n al Ambiente y de Preservaci6n y Res

tauraci6n de1 Equilibrio Eco16gico''· 

Como podemos ver,es necesario conciliar lo establecido por

e1 articulo 124 con respecto al artículo 73 fracci6n XXIX-G 

de la Constituci6n General de la Repáblica. 

La Doctrina ha sostenido que para que una materia sea fede

ral. debe estar expresamente concedida por la Constituci6n

misma. Con una excepci6n de lo expresamente concedido se -

ha desarrollado el concepto de las facultades implícitas d~ 

rivadas de la fracci6n XXX del artículo 73. sosteniendo 1a

Doctrina y la Jurisprudencia los 1imites en el ejercicio de 

esas facu1tades. 

Por ser el Derecho Eco16gico una materia de nueva creaci6n. 

es dificil que se prevean competencias federa1es en la ConA 

tituci6n, sin embargo. distribuir competencias en una 1ey -

ordinaria imp1ica 1a posibilidad de restar a 1os Estados -

sus funciones. cubriendo menores requisitos que 1os exigí-

dos para una reforma constitucional. 

E1 exceso de centralizaci6n o federa1izaci6n de facultades-

vi6 ejemplificado con 1a creación de 1a Ley General de1 

Equilibrio Eco16gico y 1a Protección al Ambiente. en cuya -
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aprobaci6n no "intervinieron l.as 1egis1aturas 1oca1es ya· que 

s61o requiere de 1a aprobaci6n de l.a mayo~·í.a simp1e dei Co.Jl. 

greso. 

E1 federa1ism~ meXiC.Sno .ha ·sido muy "central.izador." .•. sin -

embargo. 1~~- gobernantes ret6~icamente .. a~eptan l.a necesidad 

de descentral.izar. Por l.o ta~to,· habrá qu~ determin~r cu&-

l.es son l.as facul.tades mínimas que deben estor central.iza-

das para 1.os prop6sitos de atender el. espíritu original. del. 

constituyente. 

El. primer principio para l.a distribuci6n de competencias es 

considerar que ambos 6rdenes, central. y regional., son coex-

tensos, de idéntica jerarquía, por l.o que uno no puede pre

val.ecer por si mismo sobre el. otro. Sobre l.os dos está 1.a-

Constituci6n y en caso de conf1icto entre uno y otro. sub--

sistir& como vá1ido e1 que esté de acuerdo cOn aque11a. 

E1 segundo principio es c1 de otorgar n1 gobierno centra1 

competencia exc1usiva para las cuestiones que afectan los 

intereses genera1es del país. y a los gobiernos de los Es--

tados el conocimiento de las relaciones privadas de los ha-

bitantcs. Sin embargo. debe tenerse cuidado de no interpr~ 

tar ~ste concepto''latu scnsu''. 

E1 tercer principio es que corresponde n la fedcrnci6n la -

atención de los asuntos de carácter internacional. pues 1a-

soberanía exterior se deposita exclusivamente en el gobicr-

no central. 
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E1 cuarto principio es que 1a distribuci6n o descentra1iza-

ci6n de 1as facultades s61o es ef eciiva cuando relaciona 

también los instrumentos para la ejecuci6n de 1as atri-

bue iones. 

En México,impera el principio jurídico según el cual las aa 
toridades federales s61o pueden realizar las atribuciones -

que la Constituci6n les señala,por lo que las demás facult~ 

des corresponden a los Estados miembros de acuerdo con sus

respectivas Constituciones. Por consiguiente, Únicamente la 

Constituci6n Federal puede hacer el reparto de competencias. 

Las facultades federales no pueden extenderse por analogía, 

por igualdad, ni por mayoría de raz6n a otros casos distin-

tos de los expresamente previstos. Ln amp1inci6n de 1a fa

cu1tad así ejercitada significaría en rea1idad o un conten..!.. 

do diverso en 1a facu1tad ya existente o 1a creaci6n de una 

nueva facu1tad; en ambos casos e1 intérprete sustituiría i~ 

debidamente a1 1egis1ador constituyente. que es e1 único 

que puede investir de facu1tadcs a 1os poderfls Cede~n1es. 

Las 1egis1aturas 1oca1es. como cuerpos integrantes de1 Con~ 

tituyente Permanente participan. como expresi6n de 1a sobe

ran~a 1oca1. en 1a conformací6n de1 Estado en su conjunto.

La participaci6n de 1os Estados en 1as reformas constituci~ 

na1es es una condici6n ine1udib1e de1 federa1ismo. 

Depositar ta1 responsabi1idad únicamente en e1 Gobierno de-

1a Uni6n significar~a conceder poder abso1uto a1 1egis1ndor 
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federa1 para·modificar e discreci6n e1 régimen de competen

cias y en genera1 e1 Orden Constitueiona1. Por consiguien

te 1as ;eformas constituciona1es no son llevadas a cabo s6-

1amente por 1a 1egis1atura federa1 o 1as loca1es. sino por-

ambas. 

En e1 caso del artículo 73 fracci6n XXIX-G. se le confirie-

ron a1 Congreso General de la República. la facultad de di~ 

tribuir competencias. dejando al Senado. que tiene una re-

presentaci6n imperfecta de los Estados, y a la C&mara de D.!. 

putadas la resoluci6n competencia1 especifica en determina-

das materias de gran trascendencia para la vida local, si -

la Constituci6n es la fuente de las competencias. ninguna 

autoridad puede delegar la que le fué asignada. porque s6lo 

se puede de1egar aqué11o de 1o que podemos disponer. 

B.- ¿ SE JUSTIFICA LA CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACION, 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS ? 

Si vemos con detenimiento e1 contenido del nrtículo 124 de-

nuestra Carta Magna. nos damos cuenta que estab1ccc facultA 

des cxc1usivas para 1egis1ar en todas las materias a niv~1-

federal. sin embargo. 1as entidades federativas pucrlen le--

gislar a nivel local o estata1. en este coso ya no podemos-

decir que es la propia Constituci6n 1a que establece compe

tencias, sino se deja a la Ley Ordinaria la posibilidad de-
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hacerio. 

En e1 caso de 1a Ley General de1 Equilibrio Eco16gico y 1a

Protccci6n a1 Ambiente (44). que es una Ley Federa1. se pr_!t 

vee que 1as entidades federativas puedan 1egis1ar simu1tá-

neamente con 1a Fedcraci6n. de ·acuerdo con 1o preceptuado -

1a fracci6n XXIX-G de1 articulo 73 Constituciona1, ésta-

1a excepci6n a 1a reg1a prevista en e1 articulo 124 de1-

mismo Ordenamiento. 

Hemos visto•con ante1aci6n que 1a propia Ley General de1 -

Equilibrio Eqo16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. establece 

1as diversas competencias en e1 articulo 4o. de dicha Ley -

que a 1a letra reza: 

"Las atribuciones que en materia de preservaci6n y restaur.!!.. 

ci6n de1 equilibrio eco16gico y protecci6n a1 ambiente tie-

el Estado y que son objeto de esta Ley ser&n ejercidas -

de manera concurrente por 1a Fed~raci6n. 1as Entidades Fed~ 

rativas y 1os Municipios. con sujeci6n a 1as siguientes ha-

ses: 

I.- Son asuntos de competencia federa1 1os de a1cancc gene

ra1 en 1a Naci6n o de interés de 1a Federaci6n; y 

II.- Competen a 1os Estados y Municipios, 1os asuntos 

comprendidos en 1a fracci6n anterior. conforme a 1as racu1-

tades que ésta y otras 1eyes 1es otorgan. para ejercer1as -

en formo exc1usiva o participar en su ejercicio con 1a Fed~ 

raci6n. en sus respectivas circunscripciones''. 
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Se estab1ece asimismo. la competencia de la Fedcraci6n.en -

e1 artícu1o So. (45), las atribuciones que se otorgan a las 

Ent~dades Federativas y a los Municipios, se encuentran pr~ 

ceptuadas en e1 artículo 60. (46), sin embargo, en 1a p~rte 

final del artículo 4o. antes transcrito, se refiere a 1a --

competencia de los Estados y Municipios, específica cloro-

mente que dichas facultades podrán ejercerlas en forma ex-

elusiva o con participaci6n de la federaci6n en sus respcc-

tivas circunscripciones. 

El diverso artículo 7o. del mencionado Ordenamiento prevee

la posibilidad de celebrar acuerdos de coordinaci6n con los 

gobiernos de las entidades federativas, y con su participo

ci6n, con los municipios. satisfaciendo 1as formo1idndes 1~ 

ga1es que en cada caso procedan. para 1a rea1ízaci6n de ac

ciones en 1as materias objeto de esta Ley. 

La Secretaría (SEDUE). prestará asistencia técnica a lus E.!l 

tídades Federativas y a los Municipios que lo soliciten. 

Los preceptos antes transcritos estab1ecen 1a posibi1idad 

de crear mecanismos de coordinaci6n para hacer más efectiva 

1a gesti6n ambiental. 
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C.- EL SISTEMA DE COMPETENCIA EN EL DERECHO 

AMBIENTAL ARGENTINO. 

E1 Maestro Don Pedro Frías ( 47 ). autor de1 1ibro " E1 F~ 

~dera1ismo Argentino. Zntr~~ucci6n a1 Derecho Provincia1''nos 

sefia1a: '' E1 ambiente es responsabi1idad origina1 de1 titu-

1ar de la jurisdicci6n 9 o sea. de quien ejerce autoridad 

el entorno natura1 o en e1 entorno creado por e1 hombre. 

Esto es así por la naturaleza misma de las cosas. No es e1 

titular del dominio sino el titular de 1a jurisdicci6n el -

responsable del ambiente como re1aci6n entre las cosas. La 

jurisdicci6n es la suma de las facultades divisibles en las 

diversas materias de gobierno; ya hemos dicho Que mientras 

el dominio se ejerce sobre las cosas. la jurisdicci6n se --

ejerce sobre las relaciones. Y el ambiente es una re1aci6n 

entre entorno natura1 y e1 entorno creador. cu1t:i'vado o ed.!.. 

ficado por e1 hombre. como dice Cano. e1 ambiente inc1uye -

a1 ser humano que vive en é1. 1e goza y también 1e deterio-

E1 entorno natura1 est:á formado por recursos natura1es vi--

e inertes. E1 entorno cu1tura1 1o forman bienes materi.!!_ 

1es (producci6n industrial. minera y ogropecunria cultivada 

y derivados. ef1uentes domésticos y urbanos. edificios. ve

hícu1os. ciudades); y también en materiales (ruido. olores, 

t:ránsito. paisajes o sitios hist6ricos) de crenci6n humana. 
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La re1aci6n intima entre ambos entornos -e1 natura1 y e1 -

creado- es afectada también por fen6menos natura1es ·-a ve--. 

inducidos por errores humanos- desde 1a inundaci6n 

1as abejas africanas •••• 

••• Si tenemos presente 1a unidad de1 prob1ema ambienta1, 1a 

interdependencia de1 entorno natura1 y de1 entorno cu1tura1 

creado por e1 hombre, por una parte, y por otra, 1a movi1i-

dad de 1os agentes degradantes de1 ambiente. 

Esta movilidad a veces, otras 1a calidad misma de1 problema 

ambiental, solicitarán frecuentemente 1a asistencia de1 go

bierno federal. Entrarán en juego sus poderes concurrentes 

para 1a prosperidad y bienestar general. 

Será legitimo y necesario su concurso. No pensamos ya s61o 

en términos de 1egitímidad de la intervenci6n de 6rgano 

federal; pensemos en su necesidad por 1a co1idad o magnitud 

del problema. 

Así. entonces. si e1 problema ambiental nace casi siempre -

problema local. es sin embargo una competencia que 

deviene eventualmente concurrente con 1a Nuci6n. 

D.- EL SISTEMA DE ATRIBUCIONES Y CONCURRENCIAS. 

La Maestra María del Carmen Carmena Lara. (48) nos dice: 

''La Ley, a1 ser reglamentaria. del artículo 73, fracci6n 

XXIX-G~ establece el r~gimen de atribuciones que tiene el -
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.Estado en materia de preservaci6n y restauraci6n de1 equi1~ 

brio eco16gico. y que serán ejercidas de manera concurrente. 

Las bases seña1an que son asuntos de competencia federa1. -

1os de a1cance genera1 en 1a Naci6n o de interés de la Fed~ 

raci6n. S.on de ámbito 1oca1. 1os que competen a 1os Estados 

y Municipios para ejercer1os en forma exc1usiva o partici-

par en su ejercicio con 1a Federación. en sus respectivas -

circunscripciones. 

Estas bases requieren de un aná1isis especia1. ya que cons~ 

deramos que son poco c1aras. pues se combinan dos tipos de 

jurisdicci6n y competencia: 1a material. al hacer referen-

cia al interés de la Federación, y la territorial. en el --

área de circunscripci6n, para el caso de Estados y Muni-

cipios. Al hacer esta combinaci6n, se hizo necesario dise-

ñar otra forma de atribuciones, y por e11o 1n Ley tiene que 

ac1arar que existen al.gunas que son excl.usivas a ambos en-

tes pero que aón así pueden participar de manera conjunta. 

Si nuestro razonamiento vál.ido, estamos ante una nu~va -

forma de concurrencias, ya que pareciera que 

atribuciones exclusivas a 1os Estados. y 

puede haber 

ell.o l.a supue.§_ 

ta descentra1izaci6n que procuraba esta Ley. se encuentra -

espero. Es decir. los Estados tienen una serie de atrib.!L 

ciones, pero pueden ser de1egadas por mandato legal. o por 

vía convencional, a trav6s de los acuerdos de coordinac±6n. 

Es una atribuci6n que se ajcrcerá cuando y donde 1o diga la 
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Federaci6n. reiteramos. de manera 1ega1 o convenciona1. Por 

e11o es indispensab1e una revisi6n a 1as bases en 1as que -

se funda este régimen de concurrencias a1 hacer 1a interpr~ 

taci6n constituciona1 de1 ámbito competencia1. 

E1 aná1isis se debe fundar en 1a interpretaci6n de 1os ---

art!cu1os 73. XXIX-G y e1 124 de 1a Constituci6n Po11tica -

de 1os Estados Po1íticos Mexicanos; de 1os artículos 4. s.-
6 y 7 de la Ley. y los artículos que sean reformados para -

acordes con este sistema en 1as Constituciones 1oca1es. 

A pesar de 1o anterior, creemos que 1a materia requiere de 

esta nueva forma de concurrencia. situaci6n que parece elte 

rar e1 sistema constitucional y que sin embargo el ref1~ 

jo de 1a necesidad de diseñar formas diferentes de compete~ 

cia en una materia tan interdependiente y g1oba1. 

Ta,1 vez e1 siguiente paso 

formar el Pacto Federal y 

1n necesidad de revisar y re-

e11o a la Constituci6n, para 

poder integrar formas de colaborac1ón y coordinaci6n a ni-

ve1 regional; es decir. regular 1as relaciones intere~tata

les en materia eco16gica. y permitir tnmbi~n alguna forma -

de coordinaci6n intermunicipal nut6noma en esto materia tal 

y como ocurre actualmente en España. 

E1 alcance general de la materia 1o encontramos en c1 ----

artículo So. La competencia de 13s entidades federativas se 

encuentra en el art1cu1o 60., en el cual también se establ~ 

ce e1 nivc1 de competencia municipal. 
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Respecto a1 sistema de atribuciones. encontramos a 1~ Seer~ 

tar!a de Desarro11o Urbano y Eco1og{a como 1a autoridad que 

en materia eco16gica 1e corresponde e1 ap1icar 1a materia 

considerada como federa1. y 1a genera1 coordinada con 1as 

entidades federativas, seg6n e1 artícu1o S. 

En e1 artículo 9 se establecen 1as atribuciones que 1a SE-

DUE tiene en e1 ámbito de1 Distrito Federa1 y 1as que co--

rresponden a1 Departamento de1 Distrito Federal y 1a coord~ 

naci6n en algunas materias y casos espec~ficos". 
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E.- LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN UN MISMO NIVEL 

Por e1 carácter mismo de 1a materia. y 1a de1 sistema jurí

dico naciona1 se tiene un e1evado número de ordenamientos -

jurLdicos, que con~igura e1 sistema de protecci6n a1 medio-

ambiente pero 1o preocupante de todo esto es su e1evado-

número sino 1a heterogeneidad materia1 de 1a misma, así co

mo, 1a carencia de criterios homogéneos para reso1ver 1os -

prob1emas que p1antea 1a protecci6n a1 ambiente. 

Para ejemplificar lo anterior, presentamos una relaci6n de 

Leyes y Reglamentos sectoriales previos a 1a Ley General 

de1 Equi1ibrio Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente, que -

aún subsisten y que se limitan a regular ciertas activida-

des relacionadas con la protecci6n al medio ambiente. o a 

-preceptuar la conducta eco16gica en determinada materia. 

en a1guna actividad. estas leyes son: 

Ley Federn1 de Caza ( Diario Oficia1 05-11 1952 ) rc[ormos 

(Diario OficLa1 31-12-1981 y 7-11-1985 ). 

Ley de Sanidad Fitopecuaria de 1os Estados Unidos Mexicanos 

( Diario Oficia1 13-12-1974 

Reg1amento de 1a Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados 

Unidos Mexicanos materia de Sanidad Vegetal (Diario Ofi-

cia1 18-01-1980 ). 

Reglamento de 1a Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de movilizaci6n de animales y -
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sus productos ( Diario Oficia1 11-07-1979 ). 

Ley Forestal ( Diario Oficial 30-05-1986 ) 

Reglamento de 1a Ley Forestal (Diario Oficial 13-07-1988 ). 

Ley Federal de Pesca ( Diario Oficial 26-12-1986 ). 

Ley Federal del Mar ( Diario Oficial 08-01-1986 ). 

Ley General de Vías Generales de Comunicaci6n 

( Diario Oficial 19-11-1940 ). 

Reglamento de la Comisi6n Técnica Consultiva de Vías Gene-

ralea de Comunicaci6n ( Diario Oficial 13-08-1984 ) 

Ley General de Asentamientos Humanos ( Diario Oficial 26-05 

1976 ) reformas(Diario Oficial de 29-12 1981 y 07-02-1984) 

Ley General de Obras Públicas ( Diario Oficial 30-12-1980 

reformas Diario Oficial 07-11-1985 y 13-01-1986 ). 

Ley Federal de Vivienda Diario Oficial 07-11-1984 ). 

A estas Leyes 1es faltaba una visi6n de conjunto.de la re1,!!. 

ci6n hombre-naturaleza. desarro11o-medio ambiente; as! 

regulaban ciertos efectos ambientales de algunas activida--

des. sin considerar 1os re1aciones que existen entre esos -

e1ementos o actividades y otros ecosistemas amp1ios por 1o 

que. en 1o general se aplica a 1egis1aci6n sectorial en de

trimento de una globa1izadoro que corresponde a la nueva -

Legis1aci6n Eco16gica. en vía de cjcmp1o.veamos como varias 

1eyes se ocupan de regular la misma materia. 

La ''Ley Forestal'' (D.0.22-12-1992)sefiola 

mero. que la finalidad de sus normas es: 

artículo pr..!_ 
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I.-Conservar. proteger y restaurar 1os recursos foresta1es 

y 1a biodiversidad de sus ecosistemas; 

II-- Proteger 1as cuencas y cauces de 1os r~os y 1os siste

mas de drenaje natura1. así. como prevenir y contro1ar 1a -

erosi6n de 1os sue1os y procurar su restauraci6n; 

En 1a Ley de Aguas Nacíona1es. (D.O. 1-12-1992) Art. 7o •• -

fracci6n II. dec1ara de utilidad pública: 

La protecci6n, mejoramiento y conaervaci6n de cuencas, cau

ces, acu~feros, vasos y demás dep6sitos de propiedad nacio

nal, as~ como 1a infi1traci6n de aguas para reabastecer mea 

tos acuí.feros y la derivaci6n de las aguas de una cuenca 

regi6n hidro16gica hacia otra. 

Así. se ti_ene que la proc.ecci6n de la flora y la fauna la -

realiza la Secretaria de Agricu1tura y Recursos Hidráu1icos 

(SARH) con 1a Secretaria de Desarro11o Socia1; (SEDESOL) --

1as actividades re1acionadas con materia1es o residuos pe1.!,. 

grosos. 1a regu1aci6n de p1aguicidas. fe.ti1izantes y sus-

tancias t6xicas; con Energía. Minas e Industria Paracsta-

ta1 1o relacionado con la actividad pctro1era. y para 1a r~ 

gu1aci6n de varias actividades deben intervenir hasta tres 

y cuatro dependencias federales. Esto aún bajo los mejores 

esquemas de participaci6n dificu1ta algunas decisiones que 

deberían ser expeditas. ésto a nivel fedcrn1; es obvio que 

los Estados esta situaci6n a veces se agudice. 

En nuestro criterio, consideramos que las reglas para 1a -
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coordinaci6n de autoridades en e1 mismo orden de gobierno.

deben ser entre otras 1as siguientes: 

!.-Dentro de1 Gobierno Federa1: Que tanto 1a Secretaria de 

Agricu1tura y Recursos Hidráu1icos. así como 1a Secretaria 

de Pesca. Secretaria de Patrimonio Nacional y Petr61eos M~ 

xicanos. otorguen facilidades a 1os Delegados Estatales de 

1a Procuraduría Federal de Protección a1 Ambiente. 

2.- En 1as Entidades Federativas. 1as Secretarias de Estado 

deben otorgar apoyo institucional y plena co1aboraci6n a 1a 

dependencia que tutela e1 medio ambiente a nivel estatal y 

municipal. 

3.- Las Secretarías de 1as Entidades Federativas. como la -

Direcci6n de Obras P6b1icas, E1 Instituto Promotor de la V.!_ 

vienda y Desarro11o Urbano. deben prestar todo género de f~ 

ci1idades. a efecto de que se de e1 arm6nico dcsarro11o de 

las instituciones dedicadas a la protecci6n y mejoramiento 

de1 ambiente. independientemente de que se trate de una de

pendencia federa1 o de una a nivel de Estado. 

Debe evitarse 1a confrontaci6n de las Secretarías de Estado 

en 1as Entidades Federativas y deben verse como iguales. y 

sin embargo. esto no sucede. pues e1 Delegado de cado 

de 1as Secretarías está legalmente involucrado.quiere hacer 

''su santa voluntad'1
• así vemos los conflictos de concurren-

cia que se dieron entre autoridades de un mismo nivel. la -

forestal versus Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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La Secretar~a de Sa1ud (SSA) versus(SEDESOL) y as~ en estas 

1uchas de poder. quien sa1e perdiendo es 1a pob1aci6n. pues 

e1 equi1ibrio eco16gico se deteriora irremisiblemente mien-

tras las autoridades 

tiene competencia. 

ponen de acuerdo para saber quien· -

Otro problema de concurrencia 1o encontramos en e1 caso de-

que a infractor 1o han sancionado por el mismo delito.--

tanto la autoridad federal. como 1a estatal. las que .tienen 

diversos criterios de sanci6n. 

Evidentemente. el infractor tendrá preferencia por la auto

ridad que haya dictado la sanci6n más ben&vola. sin embargo 

ese no es el criterio para decidir la competencia de una ª.!!. 

toridad. 

Por otra parte.los Delegados de cada una de las Secretarías 

de Estado. consideran que 1a 1egis1aci6n federa1 es más im

portante que 1a 1egis1aci6n de 1os Estados. aún tratándose

de asuntos de poca trascendencia. 

01vidan que existe concurrencia de jurisdicci6n o de compe

tencia cuando dos o más autoridades pueden conocer de un -

mismo asunto. esta~do ~stas en simi1ares condiciones de po

der. ninguna es superior a 1a otra. 1as dos coexisten en e1 

mismo tiempo y 1ugar. 

Para hacer operativa 1a concurrencia para 1a Prevcnci6n. y 

Contro1. así como 1a ap1icaci6n de sanciones.se propone que 

1as Entidades Federativas y 1os ayuntamientos sean 1os que 
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intervengan"en e1 mayor n6mero de casos posib1es en 1a ap1~ 

caci6n de 1a 1egis1aci6n. así como en 1as sanciones. 

El sentido po1Ítico de 1a Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco1.2_ 

gico y 1a Protecci6n al Ambiente, en e1 caso de 1a Institu

ci6n Jur~dica 11amada Concurrencia. es 1a de pasar de una -

visi6n sectoria1 de 1as acciones de gobierno hacia f6rmu1as 

de coordinaci6n más eficaces. de una centra1izaci6n 

1asdecisiones, a 1a concurrencia de tres nive1es de gobierno.

en 1a so1uci6n y prevenci6n de 1os prob1emas cco16gicos; de 

acci6n estata1 1imitativa se 11eg6 a 1a concertaci6n 

1os tres nive1es de gobierno, con e1 compromiso común 

torno a 1a soluci6n efectiva del prob1ema ambientnl. 

Es necesaria una estrecha vincu1aci6n entre 1a Federaci6n y 

1as Entidades Federativas. asi como con 1os Municipios para 

1a descentra1izaci6n de programas y acciones en materia ec.Q.. 

16gica. para 1o cua1 resu1ta indispensab1e adecuar 1a 1egi~ 

1aci6n federa1. de ta1 manera que permita amp1iar las mate

rias susceptib1es de ser objetos de convenio de coordina--

ci6n. 

Se ha cuestionado si en 1ugar de coincidir o concurrir 

facultades ta1 como 1o prevee 1a 1ey. debiéramos pensar 

descentralizar. repartir o distribuir equitativamente las -

competencias entre Federaci6n. Estados y Municipios. asig-

núndo1es funciones y atribuciones 1cga1es a cada uno de --

e11os. 
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De conformidad con 1os principios de forta1ecimiento munic~ 

pal. preceptuados en e1 artícu1o 115 Constitucionai. los --

ayuntamientos tienen facultades para dictar normas mediante 

bandos municipales. reg1amentos. acuerdos. ordenanzas. cir-

cu1ares y disposiciones administrativas. ya que. en la 

l.idad el. municipio el. que sufre nen carne propia" el. pr.2, 

bl.ema de contaminaci6n ambiental. 

Es necesario actual.izar La Ley General del. Equil.ibrio Eco1~ 

gico para que específicamente se otorguen mayores facul.ta--

des a las Entidades Federativas. 

Proponemos la creaci6n de Tribuna1es Contencioso Adminístr~ 

tivos en materia de Derecho Eco16gico. los que deber&n 

ter dotados de plena autonomía para dictar fa11os. que 

tengan a cargo dirimir 1as controversias que se susciten 

entre la administraci6n pública estata1 y los particu1arcs, 

estableciendo 1as normas para su organizaci6n, su funciona-

miento. el procedimiento y los recursos contra resol u--

cienes. 

Ta1 como 1o prevee 1a Fracci6n IV del artícu1o 116 Constit~ 

ciona1. por que ya tiempo. de que las autoriades cstata-

les vayan asumiendo el papel que hist6ricamente les corres-

ponde como firmantes del Acta Constitutiva de la Fedcraci6n 

por decreto de 31 de enero de 1824.( 49 ) 

Proponemos. que en el Estodo de Sonora. se eleve a rango -

Constitucional. c1 Derecho de 1n Comunidad. a gozar de 

ambiente saludable para nosotros y nuestros descendientes. 



- 177 -

F.- ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACION ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

Quizá 1a más importante de 1as funciones que desarro11a es

ta Secretaria es formu1ar y conducir 1a po1!tica genera1 de 

eco1ogia en 1a Rep6b1ica Mexicana. además ap1icar en e1 ám

bito federa1 ~ata ley. 1os reglamentos que de e11a emanan -

Y 1as normas t~cnicas eco16gicas. vigilando su observancia. 

La Secretaria de Desarro11o Social. rea1izn 1ns diversas -

acciones que están a su alcance a fin de preservar. prote-

ger y restaurar e1 equilibrio eco16gico y el medio ambiente 

coordinaci6n con dependencias de la Administración Públi 

Federal. según sus respectivas esferas de competencia; 

Otras de las atribuciones de ésta Secretaría es coordinar -

estudios y acciones pura proponer 1a creac~611 de áreas nat~ 

ra1es protegidas con 1a intervenci6n que corresponda a 1ns 

dependencias fedcrn1es y a 1as autoridades loca1es. partic~ 

pando en 1as acciones que deban realizarse conLorme n 1as -

resoluciones de1 propio Ejecutivo; 

La SEDESOL. debe formu1ar y desarrollar programas para pre

servar y restaurar e1 equi1ibrio eco16gico y propiciar el -

manejo integral de 1os recursos naturales; 

Así mismo. esta Secretaría debe programar el ordenamiento -
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eco16gico genera1 de1 terrritorio de1 país. en coordinaci6n 

con 1as demás dependencias de1 Ejecutivo Federa1 y autorid~ 

des 1oca1es. según sus respectivas esferas de competencia; 

también deberá expedir 1as normas t~cnicas eco16gicas que -

serán observadas en todo e1 territorio naciona1. 

Formular 1os criterios eco16gicos que deberán observarse 

1a ap1icaci6n de 1a política general de ecología; 1a protes 

ci6n de 1a flora y 1a fauna silvestres y acuáticas; e1 apr& 

vechamiento de 1os recursos naturales; e1 ordenamiento 

16gico general de1 territorio; y 1a prevenci6n y control de 

1a contaminaci6n de1 aire. agua y suelo; con 1a participa-

ci6n que en su caso corresponda otras dependencias; 

La Secretaría de Desarro11o Socia1 deberá eva1uar e1 impac

to ambienta1 en 1as actividades a que se refieren 1os diveL 

artícu1os 28 y 29 de esta Ley; 

As! como la formu1aci6n y conducci6n de la política de 

neamiento ambienta1. en coordinaci6n con la Secretaría de -

sa1ud. en lo referente a la salud humana; 

Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen 

las actividades relacionadas con materiales o residuos pc1i 

grosos. en coordinnci6n con la Secretaría de Salud; 

Otra atribuci6n de la Secretaría. consiste en determinar la 

aplicaci6n de tecnologías que reduzcan las emisiones conta

minantes de vehículos nutomotores. en coordinaci6n las 

Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Energía. 
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Minas e Industria Paraestata1; 

Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorpo-

rarse a 1as normas oficia1es mexicanas que estab1ezcan -

para productos uti1izados como combustibles o energéticos: 

Entre otras de 1as atribuciones, está proponer al Ejecutivo 

Federal las disposiciones que regulen los efectos eco16gi-

cos de 1os plaguicidas, fertilizantes y sustancias t6xicas 

en coordinaci6n con las Secretnr!ns de Agricultura y 

sos Hidráulicos, y de Comercio y Fomento Industrial; 

Asimismo, proponer nl Ejecutivo Federal la expedici6n de -

disposiciones conducentes para preservar y restaurar el --

equilibrio eco16gico; 

Proponer al Ejecutivo Federal, la adopci6n de las medidas -

necesarias para 1a prevcnci6n y contro1 de contingencias am 

bienta1es y ap1icar1as en c1 ámbito de competencia; 

También. coordinar 1a aplicaci6n por parte de 1as dependen

cias y entidades de 1a A<lministraci6n Pública Federal. de -

las medidas que determine el Ejecutivo Federal para la prc

venci6n y c1 control de contingencias ambiFnta1es; 

Concertar acciones con los sectores social y privado; 

La Secretaría de Desarro11o Socia1 deberá formular y dcsa-

rro11ar programas para promover el uso de tecnologías apro

piadas para el aprovechamiento de los recursos naLura1cs. 

considerando las distintas regiones ecológicas del país; y 

las demás que conforme a la Ley le corresponda. 
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G.- CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 

Las atribuciones que en materia de preservaci6n·y.restaura

ci6n de1 equi1ibrio eco16gico y protec¿i6n ·a~ ambiente tie

e1 Estado y que son objeto de esta Ley;· serári ejercidas 

de manera concurrente por 1a Federaci6n. 1aS Entidades Fed,!!_ 

rativas y 1os Municipios. con sujeci6n a 1as siguientes ba-

I.- Son asuntos de competencia federa1 1os de a1cance gene

ra1 en 1a Naci6n o de inter6s de 1a Federaci6n; y 

II.- Competen a 1os Estados y Municipios. 1os asuntos 

comprendidos en 1a fracci6n anterior. conforme a 1as facu1-

tades que esta y otras 1eyes 1es otorgan. para ejercer1as -

en forma exc1usiva o.participar en su ejercicio con la fed~ 

raci6n en sus respectivas circunscripciones. (Art. 4o.) 

SON ASUNTOS DE ALCANCE GENERAL EN LA NACION O 

DE INTERES DE LA FEDERACION. 

I.- La formulaci6n y conducci6n de la política general de -

ecología; 

II.- La formu1aci6n de los criterios ccol6gicos generales -

que deberán observarse la ap1icaci6n de los instrumentos 

de la política ccol6gicn. paro la protecci6n de las árcns -
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natura1es y de 1a f1ora y fauna si1vestres y acuáticas. po-

ra e1 aprovechamiento de 1os recursos natura1es, para e1 ºL 

denamiento eco16gico de1 territorio y para 1a prevenci6n y 

·contro1 de 1a contaminaci6n de1 aire. agua y sue1o; 

III.- Los que por natura1eza y complejidad requieran de 1a 

participaci6n de 1a Federaci6n; 

IV.- Las acciones para 1a preservaci6n y restauraci6n de1 -

equi1ibrio eco16gico y 1a protecci6n a1 ambiente. que se -

rea1icen en bienes y zonas de jurisdicci6n federa1; 

V.- Los originados otros paises. que afecten a1 equi1i--

brío eco16gico dentro de1 territorio nacional o 1as zonas -

sobre 1as que 1a Naci6n ejerce derechos de soberanía y ju-

risdicci6n; 

VI.- Los originados dentro de1 territorio naciona1 o 1as Z.2. 

nas sobre 1as que 1a Naci6n ejerce derechOs de soberanía y 

jurisdicci6n. que afecten a1 equi1ibrio eco16gico de otros 

paises; 

VII.- Los que afecten a1 equi1ibrio eco16gico de dos o más 

Entidades Federativas: 

VIII.- La expedici6n de 1as normas técnicas en 1as materias 

objeto de esta Ley; 

-IX.- La prevenci6n y e1 control de emergencias y contingen

cias ambienta1es cuando 1a magnitud o gravedad de 1os desc

qui1ibrios a 1os ecosistemas o de 1os daños reales o poten

cia1es a 1a pob1aci6n o a1 ambiente 1o haga necesario; 
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X.- La regu1aci6n de 1as actividades que deban considerarse 

altament~ riesgosas. según esta y otras 1eyes y sus dispos~ 

ciones reg1amentarias. por la magnitud o gravedad de los 

efectos que puedan generar 

ambiente; 

e1 equilibrio eco16gico o el 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO ·VII 

1.- La necesidad de revisar y reformar e1 Pacto Federa1 y 

con e11o a 1a Constituci6n. para poder integrar formas de 

co1aboraci6n y coordinaci6n a níve1 regiona1; es decir. re

gu1ar 1as re1aciones interestata1es en materia eco16gica. y 

permitir también a1guna forma de coordinoci6n intermunici-

pa1 aut6noma en esta materia. 

2.- Hist6ricamente e1 principio constituciona1 de 1a dis-

tribuci6n de 1a competencia, ha estado consagrado por e1 -

ort!cu1o 124 de nuestra Carta Magna, e1 cua1 reza: "Los f~ 

cu1tades que están expresamente concedidas por _esta 

Constituci6n a los funcionarios federales, se entiende 

servada a los Estados''· 

3.- En 1987, se reforma e1 art~cu1o 27 Constituciona1 y se 

adiciona e1 artícu1o 73 con 1a fracci6n XXIX-G. esta adi-

ci6n conaisti6 en agregar expresamente una facu1tad en fa

vor del Congreso. que a la 1etra dice: 

"Para expedir 1eyes que establezcan 1a concurrencia de1 G.Q. 

bierno Federal. de 1oa Gobiernos de los Estados y de los -

Municipios. en e1 ámbito de sus respectivas competencias. 

en materia de protecci6n a1 ambiente y de preservaci6n y -

restauraci6n de1 equilibrio cco16gico''. 

4.- Por ser el Derecho Eco16gico una materia de nueva crea 

ci6n. 

ralea 

difícil que se hubiese previsto competencias fed.f:_ 

la Constitucí6n. sin embargo. distribuir compete~ 

cías en una Ley ordinaria. implica In posibilidad de res--
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tar a 1os Estados sus funciones. cubriendo menores requis.!.. 

tos que 1os_ exigidos para una reforma constituciona1. 

5.- En e1 caso de1 art1cu1o 73. fracci6n XXIX-G. se 1e co.n. 

firieron a1 Congreso Genera1 de 1a Repúb1ica. 1a facu1tad 

de distribuir competencias. dejando a1 Senado que tiene -

una representaci6n imperfecta de 1os Estados. y a 1a Cáma

ra de Diputados 1a reso1uci6n Competencia1 especifica en 

determinadas materias de gran trascendencia para 1o vida 

1oca1. si 1a Constituci6n es 1a fuente de 1as competencias, 

ninguna autoridad puede de1egar 1a que 1e fue asignada, -

porque s61o se puede de1egar aque11o de 1o que podemos di.!!_ 

poner. 

6.- E1 art1cu1o 124 de nuestra Carta Magna. estab1ece fa-

cu1tades exc1usivas para 1egis1ar en todas 1as materias 

nive1 federa1. sin embargo, las entidades federativas pue

den 1egis1ar a nive1 local o estatal. en este caso. ya 

podemos decir. que es la propia constituci6n. la que esta

blece competencias. sino. se deja a la Ley ordinaria la p..Q. 

sibilidad de hacerlo. 

7.- En el caso de la Ley Genera1 del Equi1ibrio Eco16gico 

y la Protecci6n al Ambiente. (Artículo 4o.) se prevce que 

las entidades federativas puedan legLslar simultáneamente 

la Fcderaci6n. de acuerdo lo preceptuado en 1a 

f~acci6n XXIX-G. de1 artículo 73 Constitucional. esta 

la excepci6n a la regla prevista en el Art. 124 de la Ley. 
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B.- La parte fina1 de1 Art.4o. se refiere a 1a competencia 

de 1os Estados y Municipios. seña1a que dichas facultades 

podrán ejercer1as en forma exclusiva o con participaci6n 

de 1a federaci6n en sus respectivas circunscripciones. 

9.- La posibi1idad de ce1ebrar Acuerdos de Coordinaci6n e.!!.. 

tre 1os Gobiernos de 1as Entidades Federativas. así como -

los Acuerdos de Coordinaci6n intermunicipales con 1as form1!_ 

1idades legales que en cada caso procedan de acuerdo con -

sus necesidades. 

10.- Nos cuestionamos. si en lugar de coincidir o concu-

rrir en facultades tal como lo prevee 1a ley. debi~ramos -

pensar en descentralizar, repartir o distribuir equitatiV.!!,. 

mente las competencias entre Federaci6n, Estados y Munici

pios. asignándo1es funciones y atribuciones 1cga1es a cada 

uno de el1os. 

11.-Las Leyes Federales y Estatales que rigieron este país 

antes de la LGEEPA. eran de carácter sectorial. ya que s6-

1o regulaban ciertos efectos ambientales de algunas activ~ 

dades. como por ejemplo. las Leyes de Caza y Pesca. 

12.- Por ser el Derecho Eco16gico una materia de nucvn crcQ_ 

ci6n es difícil que se prevean competencias federales en la 

Constituci6n. sin embargo. distribuir competencias en 

Ley Ordinario. implica 1a posibilidad de rcstnr n los Esta

dos sus funciones. cubriendo menores requisitos que los ex_!_. 

dos pnrn una reforma constitucional. 
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CAPITULO VIII 

EL DERECHO ECOLOGICO EN SONORA 

A.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN LA LEY 

NUMERO 217, DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION 

AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE SONORA. 

La Adici6n a 1a Base Cuarta de 1a fracci6n XVI de1 Art. 73. 

1a reforma a1 artículo 4 (derecho a 1a salud. como garantía 

individual. que se traduce en e1 derecho a disfrutar de 

ambiente sano) y 1a reforma municipal de1 artículo 115. 

1a fracci6n V; y 1a reforma econ6mica de1 artículo 25 párr.!!_ 

fo sexto; 1a reforma a1 artículo 27 párrafo tercero; así 

también 1a adici6n realizada en e1 articulo 73. fracci6n 

XXIX-G. como excepci6n a1 contenido del artículo 124 de 1a 

Constituci6n General de la República. 

B.- LEY NUMERO 217, DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE SONORA. 

a).- Marco Descriptivo: 

Publicada en el Boletín Oficial de1 Gobierno del Estado de 

Sonora.· el jueves 3 de enero de 1991; consta de: 6 Títulos 

en 168 artículos y 5 Transitorios. 
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Títu1o Primero: Disposiciones genera1es. 

Cap!tu1o r: Normas pre1iminares. 

Capítu1o II: D~· 1a concurrencia. 

Títu1o Segundo: De 1n Po1Ítica Eco16gica. 

Capítulo I: De 1a formu1oci6n y conducci6n de 1a po1ítica -

Eco16gica. 

Capítu1o II: De 1os instrumentos de 1a po1ítica eco16gico. 

Secci6n I: De 1a p1aneaci6n Eco16gica. 

Secci6n II: De1 Ordenamiento Eco16gico. 

Secci6n III:De ln Regulaci6n Eco16gica de 1os Asentamientos 

Humanos. 

Secci6n IV: De la Evaluaci6n del Impacto Ambiental. 

Secci6n V: De la Investigaci6n y Educaci6n Eco16gica. 

Secci6n VI: De la Informaci6n y Vigilancia. 

Título Tercero: De las Areas Naturales Protegidas. 

Capítulo I De los Tipos y Caracteres de las "Areas Nnturnles 

Protegidas. 

Capítulo II De las Declaratorias para el Establecimiento. -

Conservaci6~. Adrninistrnci6n. Desarrollo y Vigilancia de 

Areas Naturales Protegidas. 

Título Cuarto: De la Protección nl Ambiente. 

Capítulo I: De la Prevcnci6n y Control de 1o Atmósfera. 
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Secci6n I: De 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n -

de 1a Atm6sfera. 

Secci6n II: De 1a Emisi6n de Contaminantes generad& por -

Fuentes Fijas. 

Secci6n III: De 1a Emisi6n de Contaminantes·· a '1a Atmósfera 

Generada por Vehícu1os Automotores en Circu1aci6n. 

Capítulo II: De 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n 

de1 Agua. 

Capítu1o III: De 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n 

de1 Sue1o por Residuos S61idos no Pe1igrosos. 

Capítulo IV:Actividadcs no Consideradas A1tamente Riesgosas. 

Capítu1o V: De 1a Prevenci6n y Contro1 de 1n Contominaci6n 

Visua1 y de 1n Generada por Ruido. Vibraciones. Energía T~.!:. 

mica, Energía Lumínica y 01ores. 

Capítu1o VI: Regu1aci6n de los Aprovechamientos de Minera--

1cs o Sustancias Reservadas 1a Fedcraci6n. 

Cap~tu1o VII: De 1a Prcservaci6n y Rcstauraci6n de1 Equili

brio Eco16gico y 1a Protecci6n al Ambiente en 1os Centros 

de Pob1aci6n. en Rc1aci6n con los Servicios P6b1icos. 

Capítulo VIII: De la Prevenci6n y Control de Emergencias 

Eco16gicas y Contingencias Ambientales. 

Título Quinto: De la Porticipaci6n Social. 

Cap~tulo I: De 1a Part~cipaci6n Social. 

Cap~tu1o II: De 1a Comisi6n Estatal y de las Comisiones -
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Municipa1es de Eco16gia. 

Titu1o Sexto: De 1a Facu1ta~ Reg~amentaria .. 

Capitulo Unico: De 1a Fac~1tad Reglamentaria. 

Titulo S6ptimo De 1~s Medidas de Control y de Se~uridad y 

Sanciones .. 

Capitulo I: De l.a Observancia de l.a. Ley .. 

Capítulo II: De l.a Inspecci6n y Vigilancia .. 

Capítul.o III: De 1.as Medidas de Seguridad. 

Capítulo IV: De l.as Sanciones Administrativas 

Capítulo V: Del. Recurso de Inconformidad. 

Capítulo VI: De 1.a Denuncia Po pul.ar y Tranai.torios .. 

Esta Ley Námero 217. del. Equilibrio Eco16gico y 1a Protcc

ci6n al. Ambiente para el. Estado de Sonora. sigui.6 el mode

lo de 1~ Ley General. del Equilibrio Eco16gico y 1a Protec

ci6n al Ambiente. 

Contiene dos importantísimos rubros como son: El Sistema -

de Concurrencia. el. Aspecto de Competenc1a y la porte Adj_g_ 

tiva. dentro de la cual encontrnmos. los Recursos Adminis

trativos. Delitos y Denuncia Popular. 

b).- Marco Conceptual 

Esta Ley Del Equilibrio Ecol6gico y la Protección nl Ambien 

te para el Estado de Sonora. en su artículo tercero contiene 
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una serie de conceptos que indican para 1os efectos de esta 

Ley, 1o que se debe entender. en rea1idad aquí se fundan -

las instituciones que en ella aparecen. Es importante seña

lar con claridad que esta Ley no tiene Reglamentos, en vir

tud de que, fue copiada del modelo Federal y de sus Regla-

mentas de donde se calcaron varias instituciones jurídicas 

para crear la Ley Eco16gica Sonorense. 

El articulo primero señala que las disposiciones de esta Ley 

son de orden público e interés social y obligatoria en el -

Estado, y establece las bases para: 

I.- La concurrencia del Estado y los municipios. y de estos 

la Federaci6n. en materias de preservac16n y restaurn-

~i6n del equilibrio eco16gico y la protccci6n al ambiente. 

II.-La definici6n de 1os principios de 1a po1itica eco16gi

ca 1oca1 y lo regu1aci6n de los instrumentos para su.regu -

laci6n. 

IIX.- El Ordenamiento Eco16gico de1 territorio de1 Estado. 

IV.- La preservaci6n. 1a conservaci6n y la restauración 

del equilibrio eco16gico y e1 mejoramiento del ambiente 

e1 territorio de1 Estado. 

V.- La protecci6n de 1as áreas naturales de 1a jurísdicci6n 

1oca1 y e1 aprovechamiento raciona1 de sus elementos natur~ 

les. de manera que sea compatible la obtención de bcnefi--

cios econ6micos y sociales con e1 equi1ibr~o de los ecosis

temas. 
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VI.- La prevenci6n y e1 contro1 de 1a contaminaci6n del ai

re, agua y suelo; y 

VII.- La coordinaci6n entre 1as diversas dependencias y en

tidades de 1a administraci6n pública estatal y municipal y 

con 1a federaci6n, así como para 1a participaci6n correspo~ 

sable de 1a sociedad, en 1as materias que regula este orde

namiento. 

Como se puede apreciar, son mG1tip1es los objetivos eco16g~ 

cos señalados el primer precepto de la Ley, sin embargo, 

se consideran de suma importancia conceptos como: 

CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situaci6n de riesgos, derivada de -

actividades "humanas o fen6mcnos noturo1cs, que pueden poner 

en pe1igro lo integridad de uno o varios ecosistemas. 

CONTAMINANTE: Todo materia o energía en cua1quicra de 

estados físlcos y formas que a1 iracorporarsc o actuar en 1a 

atm6sfera. agua. suelo • .floro o cualquier elemento natura1, 

a1tere o modifique su composici6n y condici6n natura1. 

ECOSISTEMA: La unidud funciona1 básica de intcracci6n de 

1os orgnnjsmos vivos entre sí y de éstos con c1 ambiente. -

en un espacio y tiempo determinados. 

IMPACTO AMBIENTAL: Modificaci6n del ambiente ocasionada por 

1a acci6n dc1 hombre con la naturaleza. 

EMISION: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de 

toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos o de -

energía. 
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE JURISDICCION LOCAL: Las zonas 

sujetas a1 régimen de protecci6n estatal o municipal. a fin 

de preservar ambientes naturales. salvaguardar 1a diversi-

dad genética de las especies silvestres; lograr el aprove-

chamiento racional de los recursos naturales y mejorar la -

calidad del ambiente en los centros de pob1aci6n y en otras 

áreas del territorio estat~l; 

FAUNA SILVESTRE: Lns especies animales terrestres. que sub

sisten sujetos a los procesos de se1ecci6n natural, cuyas -

poblaciones habitan temporal o permanentemente en el terri

torio y que desarrollan libremente,. incluyendo sus pobl.!!,. 

cianea menores que se encuentran bajo control del hombre, -

os! como los anima1es domésticos que por abandono se tornen 

salvajes y por e1lo seon susceptibles de captura y apropia

ción. 

POLITICA ECOLOGICA: El Estado de Sonora y 1os Ayuntamientos 

observarán y aplicarán. en 1u formu1aci6n y conducción de -

la política ecol6gica que les corresponda; en e1 ámbito de 

sus competencias. 1os principios de responsabilidad respec

to a1 equilibrio eco16gico. de prevenci6n. de aprovechamie~ 

to de recursos naturales. etc. 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL: El proceso de p1aneaci6n d~rL 

do a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de -

los recursos naturales en e1 territorio estatal. para pre-

servar y restaurar el equilibrio eco16gico y proteger el am 
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bien te. 

CRITERIOS ECOLOGICOS: Los 1Íneamientos destinados a preser

var y restaurar e1 equilibrio eco16gico y proteger a1 am--

biente. 

ACTIVIDADES RIESGOSAS: Aquellas que en caso de producirse 

un accidente en la rea1izaci6n de las mismas ocasionarían 

una afectaci6n a1 equilibrio eco16gico o al ambiente. 

AGUAS RESIDUALES: Las provenientes de cualquier actividad 

humana y por e1 uso recibido se le hayan incorporado canta-

minantes. detrimento de calidad original. 

CONVENIOS DE COORDINACION: El Ejecutivo del Estado podrá cg_ 

1ebrar convenios con los Ayuntamientos. en los términos de 

ln 1egis1aci6n aplicable. de los que se deriven la asunci6n 

por parte del Estado de las atribuciones y funciones que el!. 

ta Ley 1es confiere a los Ayuntamientos. Asimismo. 1os Ayu~ 

tamientos podrán celebrar convenios con e1 Estado. a efecto 

de asumir 1as atribuciones y funciones que 1a presente Ley 

1e confiere a éste. (Art~culo 9o.) Sin embargo. este prece..2. 

to no dice que puedan tener convenios con la Fcderaci6n. -

con otras Entidades Federativas. ni convenios de coordina-

ci6n entre Ayuntamientos circunvecinos. 

Este precepto es e1 número 7 de 1a LGEEPA. que tiene funda

mento en la fracci6n VI del artículo 116 de Nuestra Carta -

Magna. donde se establece que 1os Estados estarán faculta-

dos para celebrar convenios con sus Municipios •••. 
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3.- CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACION Y El ESTADO 

DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS. 

E1 artículo 5o. de 1a Ley Número 217. de1 Equilibrio Eco16-

gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente para e1 Estado de Sonora. 

señala expresamente: 

'' Las materias que son objeto de esta Ley serán ejercidas 

de manera concurrente por la Federaci6n. e1 Estado y 1os H~ 

nicipios. conforme a 1as bases establecidas en e1 art!cu1o 

4o. de la Ley General''. 

Hemos visto con ante1aci6n. como la propia Ley General del 

Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. establece 

las diversas competencias en el art~cu1o 4o. de dicha Ley -

que a la letra reza: 

"Las a·tribuciones que en materia de preservaci6n y restaur!!. 

ci6n del equilibrio eco16gico y protecci6n al ambiente tie

ne el Estado y que son objeto de esta Ley serán ejercidas -

de manera concurrente por 1a Federaci6n. 1as Entidades Fed~ 

rativas y 1os Municipios. con sujeci6n a las siguientes ba-

ses: 

I.- Son asuntos de competencia federal 1os de alcance gene

ral en 1a Naci6n o de interés de 1a Federaci6n; y 

II.- Competen a 1os Estados y Municipios. los asuntos 

comprendidos en 1a fracci6n anterior. conforme a 1cs íacu1-

tades que ésta y otras leyes 1es otorgan. para ejercerlas -
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en forma exc1usiva o participar en su ejercicio con 1a Fed.!!_ 

raci6n. en sus respectivas circunscripciones". 

Se estab1ece asimismo, 1a competencia de 1a Federaci6n en -

1as 21 fracciones de1 articu1o So. de 1a Ley Genera1 de1 

Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente y en 14 

fracciones de1 art~cu1o 60. de 1~ misma Ley. se estab1ece 

1a competencia de 1as Entidades Federativas y Municipios. 

Sin embargo. en 1a parte fina1 de1 articu1o 4o. antes tren!!_ 

crito, se refiere a 1a competencia de los Estados y Munici

pios. especificando claramente que dichas facultades podrán 

ejercerlas en forma exclusiva o con participaci6n de 1n Fe-

deraci6n respectivas circunscripciones. 

Es claro que 1a Constituci6n Federa1 no asigna directamente 

1a facu1tad de 1egis1ar en materia eco16gica a cada uno de 

1os nive1es o esferas de competencia dc1 Gobierno. ya sea. 

Federa1. Estata1 o Municipa1. sino que remite a 1a Ley Gen~ 

ra1 para que ésta 1a que determine que atribuciones 

rresponden a cada uno de dichos nive1es de Gobierno. 

En e1 caso de 1a Ley Genera1 del Equilibrio Eco16gico y 1a

Protecci6n a1 Ambiente (SO). que es una Ley Fedcra1. se pr~ 

vee que 1as entidades federativas puedan 1egis1ar simu1tá-

neamentc con la Federaci6n. de acuerdo con lo preceptuado -

en 1a frncci6n XXIX-G del artículo 73 Constitucional. ésta

es la cxcepci6n a la regla prevista en e1 artículo 124 de1-

mísmo Ordenamiento. 
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a).- UN FEDERALISMO SUI GENERIS. 

Hist6ricamente e1 principio Constituciona1 de 1a distribu-

ci6n de 1a competencia ha estado consagrado por e1 art~cu1o 

124 de nuestra Carta Magna. e1 cua1 reza: 

nLas facu1tad~s que no están expresamente concedidas por e.!!. 

ta Constituci6n a 1os funcionarios f edera1es se entiende re 

servada a 1os Estados". De 1o anterior. desprende que -

1as atribuciones pueden concedidas 1a Federaci6n ex-

presamente o a los Estados. Es decir. cualquier materia -

que pretenda ser federal. debe estar establecida en 1a Car

ta Magna. 

Salta a 1a vista que esas atribuciones no pueden darse 

forma concurrente ni en forma supletoria; si atendemos este 

principio que establece facultades exclusivas para 1a Fede

raci6n y por exc1usi6n serán atribuciones de 1oa Estados.

sin que exista concurrencia. por 1o que. se deduce 16gica-

mente que 1a Federaci6n se reserva 1a facu1tad de 1egis1ar-

todas 1as materias nive1 federa1. 

En 1987 se reforma e1 articu1o 27 Constituciona1 (51). y se 

adiciona e1 artícu1o 73 con 1a fracci6n XXIX-G. ésta adi--

ci6n consisti6 en agregar expresamente una facu1tad en fa-

vor de1 Congreso que a 1a 1etra dice: 

''Para expedir 1eyes que estab1ezcan 1a concurrencia de1 Go

bierno Fedcra1. de 1os Gobiernos de 1os Estados y de 1os M~ 

nicipi~s. en el 6mbito de sus respectivas competencias. en

materia de Protecci6n al Ambiente y de Prescrvaci6n y Res-



- 197 -

tauraci6n de1 Equilibrio Eco16gico''. 

Como podemos ver,es necesario conci1iar 1o estab1ecido por

e1 art!cu1o 124 con respecto a1 artículo 73 fracci6n XXIX-G 

de la Constitución General de la República. 

La Doctrina ha sostenido que para que una materia sea fede

ral. debe estar expresamente concedida por la Constituci6n

misma. Con una excepci6n de lo expresamente concedido se -

ha desarrollado el concepto de las facultades implícitas d~ 

rivadas de la fracci6n XXX del artículo 73. sosteniendo la

Doctrina y la Jurisprudencia los límites en el ejercicio de 

esas facultades. 

Por ser el Derecho Eco16gico una materia de nueva creaci6n, 

es difícil que se prevean competencias federales en la Con~ 

tituci6n. sin embargo. distribuir competencias en una 1ey -

ordinaria imp1ica 1a posibi1idad de restar a 1os Estados --

funciones. cubriendo menores requisitos que 1os exigí-

dos para una reforma constituciona1. 

El exceso de centra1izaci6n o federa1izaci6n de facu1tades-

vi6 ejemp1ificado con 1a creaci6n de la Ley Genera1 de1 

Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. en cuya -

aprobnci6n intervinieron 1as 1egis1aturas 1oca1cs ya que 

s61o requiere de 1a aprobaci6n de la mayoría simple del Coll 

greso. 

El federalismo mexicano ha sido muy ''centralizador''• sin 

embargo. los gobernantes ret6ricomente aceptan la necesidad 
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de descentral..izar. POr 1o tanto, habrá· que determinar cuá-

1es son 1a~ facu~ta~es. m!~imas que deben estar centra1iza-

das para-·1os prop6sitos de atender e1 espíritu or~gina1 de1 

constituyente. 

E1 primer principio para 1a distribuci6n de competencias es 

considerar que ambos 6rdenes·. centra1 y regiona1, son coex-

tensos, de id6ntica jerarquía, por 1o que uno no puede pre

va1ecer por si mismo sobre e1 otro. Sobre 1os dos está la-

Constituci6n y en caso de conf1icto entre uno y otro, sub--

aistirá como vá1ido e1 que esté de acuerdo con aque11a. 

E1 segundo principio es el de otorgar o1 gobierno centra1 -

competencia exclusiva para las cuestiones que afectan los 

intereses generales del país, y a los gobiernos de 1os Es--

tados e1 conocimiento de 1as relaciones privadas de los ha-

bitan tes.. Sin embargo• debe tenerse cuidado de no interpr~ 

tar éste conccpto"l.atu sensu". 

El tercer principio es que corresponde a la federaci6n la -

atenci6n de los asuntos de carácter internacionn1. pues 1a-

soberanía exterior se deposita exclusivamente en el gobier-

central. 

El cuarto principio que la distribuci6n o descentra1iza-

ci6n de lns facultades s61o es efectiva cuando re1aciona 

también con los instrumentos para la ejecuci6n de las atri-

buciones. 

En México• impera el principio jurídico scgi'i.n e1 cual ·1as ª.!!.. 
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toridades federa1es s61o pueden rea1izar 1as atribuciones -

que 1a Constituci6n 1es seña1a,por 1o que 1as demás facu1tl.!.. 

des corresponden a 1os Estados miembros de acuerdo con sus

respectivas Constituciones. Por consiguiente, Gnicamente 1a 

Const~tuci6n Federal puede hacer e1 reparto de competencias. 

Las facultades federa1es no pueden extenderse por ana1ogía, 

por igualdad. ni por mayoría de raz6n a otros casos distin

tos de los expresamente previstos. La amp1iaci6n de 1a fa

cultad así ejercitada significaría en realidad o un canten.!_ 

do diverso en la facultad ya existente o 1a creaci6n de una 

nueva facultad; en ambos casos el intérprete sustituiría Í.!!. 

debidamente- al legislador constituyente, que es e1 6nico 

que puede investir de facu1tades a 1os poderes federa1es. 

Las legislaturas 1ocales, como cuerpos integrantes del Con~ 

tituyente Permanente participan, como expresi6n de la sobe

ranía local, en 1a conformaci6n del Estado en su conjunto.

La participaci6n de los Estados en las reformas constituci.Q. 

nales es una condici6n ineludible del federalismo. 

Depositar tal responsabilidad únicamente en c1 Gobierno de

la Uni6n significaría conceder poder absoluto nl legislador 

federal para modificar a discreci6n el régimen de competen

cias y en general el Orden Constitucional. Por consiguien

te las reformas constitucionales no son llevadas a cabo s6-

lamente por la legislatura federal o las locales, sino por

ambas. 
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En e1 caso de1 artícu1o 73 fracci6n XXIX-G, se le confirie

ron al Congreso General de la República, la facultad de di~ 

tribuir competencias, dejando al Senado, que tiene una re-

presentacj_6n imperfecta de los Estados, y a 1a Cámara de D.!. 

putadas la reso1uci6n competencia! especifica en determina

das materias de gran trascendencia para la vida local, si -

la Constituci6n es la fuente de las competencias, ninguna -

autoridad puede delegar la que le fué asignada, porque s61o 

se puede delegar aquéllo de lo que podemos disponer. 

C.- LA FEDERACION VERSUS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y LOS MUNICIPIOS 

¿ SE JUSTIFICA LA CONCURRENCIA ? 

El artículo 73 Constitucional otorga facultades al Congreso 

de la Uni6n para legislar sobre un conjunto de cuestiones -

que se refieren a elementos ambientales o actividades que 

puedan producir efectos en e1 ambiente. e1 Congreso de 1a -

Uni6n está facu1tado para 1egis1ar en toda la República so

bre hidrocarburos. minería. energía e1éctríca y nuclear. p~ 

ra expedir 1eyes de1 trabajo. 1eyes relativas a1 Derecho M~ 

r~timo. sobre Co1onizaci6n. Emigraci6n e Inmigraci6n. junto 

con las ya mencionadas Leyes de Salubridad General de la R~ 

pública. para dictar leyes sobre Vías Generales de Comunic~ 

ci6n y sobre uso y aprovechamiento de las aguas de juris<li~ 
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ci6n federa1. para expedir 1eyes que estab1ezcan 1a concu-

rrencia de1 Gobierno Federal.. de 1os Estados y de 1os Muni~ 

cipios en materia de asentamientos humanos. 

Visto 1o anterior. se concluye. que l.as facu1tades reserva

das a l.os Estados• son en verdad m::!nimas -

Y después de ver l.o anterior. se preguntan l.os juristas. -

¿ se justifica 1a concurrencia ?. 

Si vemos con detenimiento e1 contenido del. ortícul.o 124 de-

nuestra Carta Magna. nos damos cuenta que establ.ece facul.t!!_ 

des excl.us.ivas para l.egisl.ar en todas las materias a nivel.

federal.. sin embargo. l.as entidades federativas pueden 1e-

gis1ar a nivel. l.ocal. o estatal.. en este caso ya no podemos

decir que es la propia Constituc.i6n 1a que establ.ece compe

tencias. sino que se deja a l.a Ley Ordinaria 1a posibilidad 

de hacerlo .. 

Ahora bien. 1a Ley General. del. Equilibrio Eco16gico y 1a -

Protecci6n a1 Ambiente (52) • que es una Ley Federal., se pr~ 

vee que 1as entidades federativas puedan legislar simu1tá-

neamente con 1a Federaci6n. de acuerdo con 1o preceptuado -

l.a fracci6n XXIX-G del. artículo 73 Constitucional. ésta

es l.a excepci6n a 1a regla prevista. en el ortícu1o 124 del

mismo Ordenamiento. 

La propia Ley General del. Equilibrio Ecol6gico y ln Protcc

ci6n al. Ambiente. establece las diversas competencias en el. 

art!cul.o 4o. de dicha Ley, la que textualmente dice: 
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"Las atribuciones que en materia de preservaci6n y restaur.!!,. 

ci6n de1 equi1ibrio eco16gico y protecci6n a1 ambiente tie

e1 Estado y que son objeto de esta Ley serán ejercidas -

de manera concurrente por 1a Federaci6~. 1as Entidades Fed~ 

rativas y 1os Municipios, con sujeci6n a 1as siguientes ba-

ses: 

I.- Son asuntos de competencia federa1 1os de a1cance gene

ra1 en 1a Naci6n o de interés de 1a Federaci6n; y 

II.- Competen a 1os Estados y Municipios, 1os asuntos 

comprendidos en 1a fracci6n anterior, conforme a 1as facul

tades que ésta y otras 1eyes 1es otorgan, para ejercer1as -

en forma exclusiva o participar en su ejercicio con 1a Fed~ 

raci6n. en sus respectivos circunscripciones''-

La c'ompetencia de 1a Federaci6n en el articu1o So .. (53). las 

atribuciones que se otorgan a las Entidades Federativas y a 

1os Municipios. se encuentran preceptuadas en el artículo -

60. (54). sin embargo. en la parte final del artículo 4o .. 

antes transcrito. se refiere a la competencias de los Esta

dos y Municipios. especifica claramente que dichas faculta-

des podrán ejercerlas 

ci6n de la federaci6n 

formo exclusiva o con participa--

sus rcspectivns circunscripciones .. 

Una de las materias que forman parte del Derecho Eco16gico 

es la gencraci6n. el manejo y la disposici6n finnl de resi

'1•tos s6_1idos. por lo tanto. la regulaci6n de esta materia -

le corresponde concurrentemente a los tres niveles de go---
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bierno. pero de acuerdo con e1 artícu1o 73 fracci6n XXIX-G. 

de 1a Carta Magna. será 1a Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco1~ 

gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente 1a que determinará a que -

nive1 de gobierno corresponderá 1a regu1aci6n de ciertos BA 

pectes de 1os residuos s61idos. 

De acuerdo con esta Ley. 1os residuos s61idos pueden consi

derarse en pe1igrosos y no pe1igrosos; 1a regu1aci6n de 1os 

residuos pe1igrosos corresponde a 1a Federaci6n; pero aú~ -

1as materias reservadas a 1a F~deraci6n. podrán objeto-

de convenios de coordinaci6n con 1as Entidades Federativas 

y los Municipios. 

Los residuos considerados no peligrosos corresponden a las 

Entidades Federativas. por su parte. serán las legislaturas 

1oca1es de 1os Estados. 1as que en su Legis1ací6n Eco16gica 

Estata1 determinen que parte o que aspectos re1acionados 

con 1os residuos s61idos no pe1ígrosos serán competencia M& 

nicipa1 o Estata1. 

l.- LOS CONVENIOS DE COORDINACION SONORA Y FEDERACION. 

La Ley Número 217. en su artícu1o 9o •• facu1ta expresamente 

a1 Ejecutivo para ce1ebrar convenios con 1os Ayuntamientos. 

y no expresa nado sobre convenios de coordinacion con 1a F..Q.. 

deraci6n. textualmente dice: 

'' E1 Ejecutivo de1 Estado podrá ce1ebrar convenios 



- 204 -

Ayuntamientos, en 1os thrminos de 1a 1egis1aci6n a~1icab1e. 

de 1os que se deriven 1a asunci6n por parte de1 Estado de -

1as atribuciones y funciones que esta Ley 1e confiere a 1os 

Ayuntamientos. Asimismo. 1os Ayuntamientos podrán ce1ebrar 

convenios con e1 Estado, a efecto de asumir las atribucio-

nes y funciones que 1a presente Ley 1e confiere a 6ste'1
• 

Ahora bien, e1 art1cu1o 7o. de 1a LGEEPA, prevee 1a posibi-

1idad de ce1ebrar acuerdos de coordinaci6n con 1os gobier--

de 1as Entidades Federativas, y con su participaci6n, -

con 1os Municipios, satisfaciendo las formalidades 1egales 

que cada caso procedan, para 1a rea1izaci6n de acciones 

las materias objeto de esta Ley. 

La Secretaría (SEDESOL)prestará asistencia técnica a 1as E.n. 

tidades Federativas y a 1os Municipios que 1o soiiciten. 

Los preceptos aOtes transcritos estab1ecen 1a posibi1idad 

de crear mecanismos de coordinaci6n para hacer más efectiva 

1a gesti6n ambienta1. 

Por otra parte. 1os convenios de coordinaci6n suscritos por 

e1 Gobernador de1 Estado de Sonora. con 1a Federnci6n. vía 

Secretaría. en materia de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a Pro-

tecci6n al Ambiente. deben considerarse inexistentes ? 

¿ Cuá1 es 1a base 1ega1 para suscribir tales convenios de 

coordinaci6n 1 ya que, no existe, en la 1egis1nci6n eco16-

gica Sonorense ningún precepto que autorice al Ejecutivo a 

suscribir ta1es acuerdos. 
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D.- DESCRIPCION DE LA LEY NUMER0.217, DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL ESTADO 

DE SONORA. 

Pub1icada en e1 Bo1etin Ofi¿ia1 de1 Gobierno d~1 Estado de 

Sonora• e1 ·juev·ea. 3 de· enero'- de ·1~;~i; ~su co~cei:iido ~s: 

Títu1o Primero: Disposic~~nes- ~~ner~1es. 

Cap!tu1o I: Normas pre1iminares. 

Capitu1o II: De 1a concurrencia. 

Títu1o Segundo: D~ 1a Po1itica Eco16gica. 

Capitu1o I: De 1a formu1aci6n y conducci6n de 1a po1itica -

Eco16gica. 

Capitu1o II: De 1os instrumentos de 1a po1ítica eco16gica. 

Secci6n I: De 1a p1aneaci6n Eco16gica. 

Secci6n II: De1 Ordenamiento Eco16gico. 

Secci6n III:De 1a Regu1aci6n Eco16gicu de los Asentamientos 

Humanos. 

Secci6n IV: De 1a Evaluaci6n de1 Impacto Ambiental. 

Secci6n V: De 1a Investigación y Educación Eco16gica. 

Sección VI: De 1a Informaci6n y Vigi1ancía. 

Título Tercero: De las Areas Natura1es Protegidas. 

Capitulo I De los Tipos y Caracteres de 1as Areas Naturales 
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Protegídas .• 

Capítu1o II De 1as Dec1aratorias para e1 Estab1ecimiento. 

Conservaci6n. Administraci6n. Desarro11o y Vigi1ancia de 

Areas Natura1es ?rotegidas. 

Títu1o Cuarto: De 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

Capítu1o I: De 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Atm6sfera. 

Secci6n I: De 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n 

de la Atm6sfera. 

Secci6n II: De 1a Emisi6n de Contaminantes generada por -

Fuentes Fijas. 

Secci6n III: De 1a Emisi6n de Contaminantes a 1a Atm6sfera 

Generada por Vehículos Automotores en Circulaci6n. 

Capítulo II: De 1a Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n 

del Agua. 

Capítulo III: De la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n 

del Suelo por Residuos S61idos no Peligrosos. 

Capítulo IV:Activi.dades no Consideradas A1tamente Riea.gosas. 

Capitulo V: De 1a Prevenci6n y Contro1 de la Contaminaci6n 

V~sual y de la Generada por Ruido 1 Vibraciones. Energía TéL 

mica, Energía Lumínica y Olores. 

Capítulo VI: Regulac~6n de los Aprovechamientos de Minera--

1es o Sustancias Reservadas a la Fedcraci6n. 

Capítu~o VII: De la Preservaci6n y Restuuraci6n del Equili

brio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente en los Centros -
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de Pob1aci6n. ,en ~e1aci6n con 1os Servicios. Plíb1:l.cos. 

Capí.tu1o VI,II:~· De .. 1~ Preven~i.6n. y Contro1 de·· Emergencias 

E~o16gicas _·y- Cont~~gén~·i-as -·.A;'Dbieill:a1·e~~. 

Titu1o Quinto: ·-De .1a·_.-Pa,X:t_:l.ci.~~:~¡6_~~~·S_:~--::.:f.ª1. 
Cap:l.tu·i<:>· :r:· .. De 1a · Par't:l.c·i~-~c:t6n;··g0~:L~l.. 

CapíttÍ1o - II: De. 1·.a.· Co~i.Si6n E~taia1 y de 1as Comisiones -

Munic:Lp~1e~'.de E~~i6g~a. 

T!tu1o Sexto: De .1a Facu1tad Reg1amentaria. 

Capí.tu1o.UniCo: De 1a Facu1tad Reg1amentaria. 

T!tu1o ScSptimo ne 1as Medidas de Contro1 y de Seguridad y 
Sanciones. 

Cap1.tu1o I: De 1a Observancia de 1a Ley. 

Cap:ítu1o II: De l.a Inspecci6n y Vigi1ancia .. 

Capí.tu1o III: De l.as Medidas de Seguridad. 

Cap1.tu1o IV: De l.as Sanciones Administrativa~ 

Capítu1o V: De1 Recurso de Inconformidad. 

Capítu1o VI: De l.a Denuncia Popu1ar. 

Transitorios .. 



208 -

E.- ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEY NUMERO 217, DEL EQUIL6 

BRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL ESTADO 

.DE SONORA Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE Y SUS REGLAMENTOS. 

A1 iniciar e1 aná1isis de este conjunto normativo. fue nec~ 

serio estudiar 1a Ley Federa1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a 

Protecei6n a1 Ambiente y sus Reg1amentos. para 11egar a 

nacer cuá1es eran sus similitudes y sus diferencias; es de

cir. cu61-era e1 g~nero pr6ximo y 1a diferPncia especí.fica. 

E1 sistema que usamos. ea e1 progresivo. e1 cua1 consiste -

en ir comparando a·rtí.cu1o por artí.culo de 1a Legis1aci6n -

Eco16gica Sonorense con 1a Legis1aci6n Eco16gica Federal. 

En e1 Capitulo Primero. denominado de 1as Normas Prelimina

res. de 1a Ley de1 Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n n1 

Ambiente para e1 Estado de Sonora. encontramos lo siguiente: 

El art~cu1o primero. es simi1ar a1 Art. 1o. de 1n Ley Eco1~ 

gica Federa1, 1o que cambia es e1 número de 1as fracciones. 

La fracci6n I de1 articu1o lo. de 1a Ley Sonorense. corres

ponde a 1a fracci6n VII de1 articu1o 1o. de 1a Ley Federa1. 

La fracci6n II de1 articu1o lo. de 1a Ley Sonorense, corre~ 

ponde a 1a fracci6n I de1 art!cu1o lo. de 1a Ley Federal. 

La fracci6n III de1 articu1o lo. de la Ley Sonorense, 

rresponde a 1a fracci6n II de1 art{cu1o lo. de 1a Ley Gene

ral del Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n n1 Ambiente. 

La fracci6n IV del Art. 1o. de 1a Ley Eco16gica Sonorense, 

corresponde a 1a fracci6n III de1 Art.1o. de la Ley Federal. 
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La fracci6n V de1 artícu1o 1o.de 1a.Ley Eco16gica Sonorense 

corresponde 1a fracci6n IV y V de1 ~rt.-10~ de~1a Ley Ge-

nera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1~ Pr~tecc~6~ al Ambiente. 

La fracci6n VI de1 artí.cu1o lo. de .1a Í..ey S~:norense • corre.!!. 

ponde a 1a fracci6n VI de1 art!cu1o-1o. de 1a Ley Federa1. 

La fracci6n VII de1 Art. 1o. de 1a Ley Número 217. de Sono-

ra. corresponde a 1a fracci6n VIII de1 Art.10. de la Ley G~ 

neral del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n a1 Ambiente. 

El artículo 2o.de la Ley Sonorense. es simi1ar al articulo 

2o. de la Ley Federal. las fracciones I y II; la frnc--

ci6n III corresponde a la fracci6n IV del mismo artículo 

la Ley General del Equilibrio Eco16gico Federal. 

El artículo 3o. de la Ley Sonorense. fracci6n I. fue tomada 

de1 articulo 3o. de1 Reg1amento de 1a Ley .Genern1 de1 Equi

librio Eco16gico y 1a Protecci6n al Ambiente en materia de 

Impacto Ambiental. 

La fracci6n IV del Art. 3o. de 1a Ley Námero 217. del Equi-

1ibrio Eco16gico y la Protecci6n a1 Ambiente para c1 Estado 

de Sonora. corresponde a la fracci6n V de1 Art.3o. de1 Re--

glamento de Impacto Ambienta1. 

La fracci6n VIII del artícu1o 3o. de la Ley Sonorcnse. ca--

rresponde a la fracci6n I del artículo 3o. de ln Ley Gene--

ral de1Equi1ibrio Eco16gico y 1o Protecci6n al Ambiente. 

La fracci6n IX del artículo 3o. de la Ley Sonorense. correl!_ 

ponde a la fracci6n III del artículo 3o. de 1o Ley Federal. 
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La fracci6n X de1 artícu1o 3o. de 1a Ley Sonorense. corres

ponde a 1a fracci6n II del articu1o 3o. de 1a Ley Federa1. 

La fracci6n XI del articulo 3o. de 1a Ley Sonorense. corre~ 

pande a 1a fracci6n IV de1 Art. III de 1a Ley Genera1 de1 -

Equilibrio Eco16gico y 1a Pr~tecci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n XII del Art. 3o. de 1a Ley Número 217 de Sonora 

corresponde a 1a fracci6n V de1 Art. 3o. de la Ley General 

del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente. 

La fracci6n XIII del Art. 3o. de la Ley Sonorense. corres-

pande a la fracci6n VI del Art. 3o. de la Ley Federal. 

La fracci6n XIV del articulo 3o. de la Ley Sonorense. co--

rresponde a la fracci6n VII del a~ticulo 3o. de la Ley Gen_!!. 

ral del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente. 

La fracci6n XV de1 articu1o 3o. de la Ley Sonorense. corre~ 

pande a 1a fracci6n VIII del artículo 3o. de 1a Ley Federa1. 

La fracci6n XVI de1 Art. 3o. de 1a Ley N~mero 217 de1 Esta

do de Sonora, corresponde a 1a fracci6n IX de1 Art. 3o. de 

1a Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

La fracci6n XVII de1 artículo 3o. de 1n Ley Sonorense, co-

rresponde a 1a fracción X del artículo 3o. de 1a Ley Gene-

ra1 de1 Equilibrio Eco16gico y 1a Protccci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n XVIII de1 Art. 3o. de 1a Ley Número 217. de1 -

Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente de Sonora. 

corresponde a 1a frncci6n XI de1 Art. 3o. de 1a Ley Federa1. 

La fracci6n XIX del artículo 3o. de 1a Ley Sonorense, co---
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rresponde a l.a fracci6n XII: del. articu1o 3o~. _de l.a Ley Gens 

ral. del. Equ:l..1ibrio Ecol.6gié0 -y l.a Protecci6n al. Ambiente. 

La fracci6n XX del. articul.o -. 3o·. d~ l.a Ley SÓnorense. corr.el!_ 

ponde a l.a fracci6n XIII de1 art~culo '3o. de _l.a Ley Federal.. 

La fracci6n XXI del. Art·. 3o. del.a Ley N6mero.217 de Sonora 

corresponde al. Art. 60. del. Regl.amento de Prevenc:l..6n y Con

trol. de l.a Contaminaci6n Atmosférica. 

La fracci6n XXII del. Art. 3o. de l.á Ley Número _217. del. --

Equil.ibrio Ecol.6gico y l.a Protecci6n al. Amb:LeD.te .Para el. E.a_ 

tado de Sonora. corresponde al. Art. ·30. fracci6n.IX del. Re-

gl.amento de Impacto Ambiental.. 

La fracci6n XXIII del. articul.o 3o. de l.a Ley Sonorense. co

rresponde a l.a fr8cci6n XIV del. articul.o .3o. de 1a Ley Gen.,!t 

ral del Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n XXIV del artícu1o 3o. de la Ley Sonorense. co-

rresponde a 1a fracci6n XV de1 Art. 3o. de 1a Ley Federal. 

La fracci6n XXV de1 artículo 3o. de la Ley Sonorense. co--

rrespond~ a 1a fracci6n XVI del artículo 3o. de la Ley Gen~ 

ral de1 Equilibrio Eco16gico y la Protccci6n al Ambiente. 

La fracci6n XXVI del articulo 3o. de la Ley Sonorense. 

rresponde al articulo 60. de1 Reglamento de Prevenci6n y --

Control de la Contaminnci6n Atmosférica~ 

La fracci6n XXVII del articulo 3o. de ln Ley Sonorense, co

rresponde a las definiciones del articulo 60. del Reg1amen

to de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Atmosf~rica. 
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La fracci6n XXVIII de1 Art. 3o. de 1a Ley N6mero 217. de1 -

Equi1ibrio Eco16gico y la Protecci6n a1 Ambiente de1 Estado 

de Sonora. corresponde a 1a fracci6n XVII de1 Art. 3o- de -

la Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

La fracci6n XXIX del artículo 3o. de la Ley Sonorense. co-

rresponde a las definiciones del artículo 60. del Reg1am·en

to de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n de la Atm6s-

fera. 

La fracci6n XXXI del Art. 3o. de la Ley N6mero 217. del Es

tado de Sonora. corresponde a la fracci6n XVIII del Art.3o. 

de la Ley General del Equilibrio Eco16gico • 

La fracci6n XXXII del artículo 3o. de la Ley Sonorense. co

rresponde a la fracci6n XIX del art~culo 3o. de la Ley Gen.!!_ 

ra1 del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n XXXIII de1 Art. 3o. de 1a Ley Número 217. del 

Estado de Sonora. corresponde a 1a fracci6n XX del artículo 

3o. de 1a Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Ecol6gico. 

La fracci6n XXXIV de1 artícu1o 3o. de 1a Ley Sonorense. 

rresponde a 1a fracci6n XXI del artículo 3o. de la Ley Gen~ 

ra1 del Equilibrio Eco16gico y la Protccci6n al Ambiente. 

La fracci6n XXXV del Art. 3o. de la Ley Número 217. del Es

tado de Sonora. corresponde a lo frncci6n XXII del Art. 3o. 

de 1a Ley General del Equilibrio Ecol6gico. 

La fracci6n XXXVI de1 Art. 3o. de la Ley Sonorense. corres

ponde a 1a fracción XXIII del Art. 3o. de la Ley General. 



- 213 -

La fracci6n XXXVII del Art. 3o. de la Ley N6mro 217. de1 EA 

tado de Sonora. corresponde a la fracci6n XXIV de1 Art. 3o. 

de 1a Ley Genera1 de1 Equilibrio Ecol6gico. -

La fracci6n XXXVIII de1 artícu1o 3o. de 1a,Ley Sono~ense. 

corresponde a la fracci6n XXVI de1 ~rt~c~1o 3~ •. de ·1a Ley -

General del Equilibrio Eco16gico. 

La fracci6n XXXIX del artículo 3o. de la Ley Son~rense. co

rresponde a la fracci6n XXVII del artículo 3o. de la Ley G.!!, 

neral del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente. 

La fracci6n XL del Art. 3o. de la Ley N6mero 217. del Esta-

do de Sonora. corresponde a la fracci6n XXVIII del Art. 3o. 

de la Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

La fracci6n XLIV del Art. 3o. de la Ley N6mero 217. del Es-

tado de Sonora, corresponde a 1as definiciones de1 Art. 60. 

de1 Reg1amento de 1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contamina-

ci6n de 1a Acm6sfera. 

La fracci6n XLV de1 artícu1o 3o. de 1a Ley Sonorense, co--

rresponde a 1a fracci6n XXX de1 artícu1o 3o. de 1a Ley Gen~ 

ra1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

En e1 Capitu1o II. denominado De 1a Concurrencia. de la Le

gislaci6n Eco16gica y ln Protecci6n al Ambiente. para e1 E.§. 

tado de Sonora, da el siguiente orden: 

El artículo So. de 1a Ley Sonorense, corresponde al artícu-

lo 4o. de la Ley General del Equi1ibrio Eco16gico. 

El artículo 60. de la Ley Sonorense, corresponde parcia1me.!!.. 



- 214 -

te a1 Art. So.· de 1a Ley Genera1 de1 Equ~1ibrio Eco16gico. 

La fracci6n I de1 Art. 60 .. de 1a Ley Número 217. de1 Estado 

de Sonora. corresponde a 1as fracciones I y II de1 Art. So. 

de 1a Le~ Gener81 de1 Equi1ibrio Ecológico. 

La frac~i.6~ II del.. art!cu1o 60 .. de 1a Ley Sonore.nse. 'c:orreJ!. 

ponde a· .1a · fracci6n IV de1 articul..o 5o. de 1a Ley Gener·a1. 

La fracción III del.. Art. 60. de l..a Ley Número 217. de1 Est1!., 

do de s.onora • corresponde a 1a fracción IX _del..· 'Art. So. de 

l..a Ley General.. del.. Equil..ibrio Eco16gico. 

La fracción IV del.. articu1o 60. de 1a Ley Sonorense. correJ!. 

ponde a 1a fracción X del.. artícul..o So. de 1a Ley General.. .. 

La fracción V del.. articul..o 60. de 1a Ley Sonorense. corres

ponde a 1a fracción XI del.. art!cul..o So. de 1a Ley Gencra1. 

La fracci6n VI de1 art!cu1o 60. de 1a Ley Sonorense. corre~ 

ponde a 1a fracci6n XIV de1 art!cu1o So. de 1a Ley Federa1. 

La fracci6n VII de1 art!cu1o 60. de la Ley Sonorense. 

rresponde a 1a fracci6n XX de1 arcícu1o So. de 1n Ley Gene

ra1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n VIII de1 Art. 60. de ln Ley Número 217. de1 Es

tado de Sonora. corresponde n 1n fracci6n XV del Art. So. -

de 1a Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

La frncci6n X del artículo 60. de la Ley Sonorcnsc, corres-

ponde a la fracci6n XVI del artícu1o So. de la Ley General. 

La fracción XI del artículo 60. de la Ley Sonorcnse. corre~ 

ponde ~ la fracci6n XVIII de1 Art. So. de la Ley General. 



- 215 -

La fracci6n XIII de1 Art. 60. de 1a Ley Número 217, de1 --

Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente para e1 E,!!. 

tado de Sonora. corresponde a 1a fracci6n XIX de1 Art. So. 

de 1a Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico. 

E1 articu1o 7o. de 1a Ley Sonorense, es e1 correspondiente 

a1 a~ticu1o So. de 1a Ley Genera1; donde deeia: corresponde 

8 1a Secretaria. se puso. corresponde a1 Estado. 

La fracci6n I de1 articu1o 7o. de 1a Ley Sonorense, e1 -

correspondiente a 1a fracci6n X de1 Art. So. de 1a Ley Gen~ 

ra1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 18 protecci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n II dc1 articu1o 7o. de 1a Ley Sonorense, corre~ 

ponde a 1a fracci6n VIII de1 a~ticu1o So. de 1a Ley Genera1. 

La fracci6n IIX de1 articu1o 7o. de 1a Ley Sonorense. co--

rresponde a 1a fracci6n VII de1 articu1o So. de 1a Ley Gen~ 

ra1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a protecci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n IV de1 articu1o 7o. de 1a Ley Sonorense. corre~ 

ponde a 1a fracci6n III de1 artícu1o So. de 1a Ley Gencra1. 

La fracci6n V de1 articu1o 7o. de 1a Ley Sonorense. corres

ponde a 1a fracci6n XI de1 articu1o So. de 1a Ley Genera1. 

La fracci6n VI dc1 artícu1o 7o. de 1a Ley Sonorense. corre~ 

ponde a 1a fracci6n IV de1 &rticu1o So. de 1a Ley General. 

La fracci6n XI dc1 orticu1o 7o. de 1a Ley Sonorense. corre~ 

ponde a 1a fracci6n IX de1 art~cu1o So. de 1a Ley Gcnera1. 

La fracci6n XIII de1 nrticu1o 7o. de la Ley Sonorense. co-

rresponde a 1a fracci6n XVI de1 Art. So. de 1a Ley General. 
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La fracci6n XIV d~1 Art. 7o. de 1a Ley Número 217. de1 Equ_!. 

1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente del Estado de 

Sonora. corresponde a la fracci6n XVIII del Art. 8~ •. --de .. la· 

Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

La fracción XVI de1 articulo 7o. de la Ley Eco16gica.S0no-

rense. corresponde a la fracci6n XX del articulo 5¿~:de la 

Ley General del Equilibrio Ecol6gico. 

El articulo So. de 1a Ley Eco16gica Sonorense. es similar -

al articulo 60. de la Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

La fracci6n I del Art. So. de la Ley Número 217, del Estado 

de Sonora. corresponde a la fracci6n X del Art. 60. de la -

Ley General ~el Equilibrio Eco16gico. 

La fracción II del artículo So. de la Ley Eco16gica Sonaren 

se, corresponde a 1a fracci6n III de1 art~cu1o 60. de 1a -

Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico. 

La fracci6n III de1 art!cu1o So. de 1a Ley Eco16gica Sono-

rense. corresponde a la fracci6n IV de1 artícu1o 60. de 1a 

Ley Genera1 de1 Equilibrio Ecol6gico. 

La fracci6n IV de1 artículo So. de la Ley Eco16gica Sonore.n. 

se. corresponde a 1a fracci6n V del Art. 60. de 1a Ley Gen~ 

ra1 del Equi1ibrio Ecol6gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

La fracci6n V del artículo So. de 1a Ley Eco16gica Sonoren

se. corresponde a la fracci6n XI del artículo 9o. de 1a Ley 

General de1 Equilibrio Eco16gico. 

La fracci6n VIII de1 Art. So. de la Ley Eco16gica Sonorcnse. 
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·corresponde a 1a fracci6n XII de1 Art.So. de 1a Ley Genera1. 

La fracci6n IX de1 art!cu1o So. de 1a Ley Eco16gica Sonore.!!. 

se. corresponde a 1a fracción II de1 art!cu1o 60. de 1a Ley 

Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico. 

La fraCci6n X de1 Art. So. de 1a Ley Número 217. de1 estado 

de Sonora. corresponde a 1a fracción IX de1 Art. 60. de 1a 

Ley Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico. 

La fracci6n XIV de1 artícu1o So. de la Ley Eco16gica Sono-

rense. corresponde a la fracci6n XIV de1 artículo 60. de la 

Ley Genera1 del Equi1ibrio Eco16gico. 

El artículo 9o. de la Ley Eco16gica Sonorense. es similar -

al artículo 7o. de la Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

En el Cap!tulo I d·enominado de la Formu1aci6n y Conducci6n 

de la Política Eco16gica. encontramos que e1 artícu1o 10 de 

1a Legis1aci6n Eco16gica Sonorcnse es idéntico en todns sus 

fracciones a1 artícu1o 15 de la Ley Genera1. 

En e1 Capítulo II denominado de 1os Instrumentos de 1a Pol.!_ 

tica Eco16gica. en su Secci6n I. 11nmada de 1a P1aneaci..6n -

Eco16gica. encontramos que sus artícu1os 11 y 12 de 1a Le--

gis1aci6n Eco16gica de1 Estado de Sonora. fueron tomados de 

1os artícu1os 17 y 18 de 1a Ley Genera1. 

En 1a Sccci6n II. denominada de1 Ordenamiento Eco16gico. e~ 

centramos e1 artículo 13 de 1a Legislaci6n Ecol6gica de1 E~ 

tndo de Sonora. es id~ntíco al artículo 19. s61o cambian la 

fracci6n III y IV por la fracci6n IV y III de ln Ley Gra]. 



- - 218 -

E1 art1cu1o 14 de 1a Ley Eco16gica Sonorense. proviene de1 

art!cu1o 20.de 1a Legis1aci6n Eco16g~ca Genera1. 

Las fracciones Irr. IV y V de1 art!cu1o 14 de 1a Ley. Eco16-

gica Sonorense. corresponden a 1os Incisos A. R y C de 1a 

fracci6n III de1 art!cu1o 20 de 1a Ley Eco16gica Federa1. 

La fracci6n VI de1 art!cu1o 14 de 1a ~ey Eco16gica Sonoren

se, corresponde a1 inciso A de 1a fracci6n rr del articulo 

20 de 1a Ley Eco16gica Genera1 del Equi1ibrio Eco16gico. 

La fracci6n VII de1 artículo 14 de la Ley Eco16gica SonoreA 

se. corresponde la fracción I del artículo 20 de la Ley -

Eco16gica General del Equilibrio Ecol6gico. 

La fracción IX del artículo 14 de la Ley Eco16gica Sonoren

se. corresponde al inciso E de la fracci6n I de1 artícu1o -

20 de 1a Ley Eco16gica Genera1 de1 Equi1ibrio Eco16gico. 

Causa extrañeza e1 percatarse de que en 1a Legis1aci6n Eco-

16gica de Sonora. que copiara casi íntegramente 1a Ley Eco-

16gica Genera1. se omitieran ''Los Criterios Ecol6gicos 

1a Promoci6n de1 Desarro11o''• que estab1ecen 1os artícu1os 

21 y 22 de 1a Legis1aci6n Eco16gica Genera1. 

En 1a Secci6n III. denominada de 1a Regu1aci6n Eco16gica de 

1os Asentamientos Humanos. en su art!cu1o 15 y 16. de 1a L.!!_ 

gis1aci6n Ecol6gicn Sonorense. son id~nticos a los artícu--

los 23 y 24 de 1a Ley Ecol6gica General. 

E1 artículo 17 de la Legis1ací6n Sonorense. es similar al 

artículo 25. s61o cambian e1 orden de las fracciones. 1a I 
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por 1a II; 1a II por 1a I; y 1a V por 1a III de 1a Legisla

ci6n Eco16gica General. 

E1 artícu1o 19 de 1a Legis1aci6n Eco16gica Sonorense. es 

una copia del artículo 26 de la Ley Eco16gica General. 

El artículo 20 de la Legis1aci6n Eco16gica Sonorense. 

sus dos primeras fracciones es una copia del articulo 27 de 

la Legis1aci6n Eco16gica General. las fracciones III a la -

VIII. fueron tomadas del Reglamento de Aguas. 

En la Secci6n IV. denominada de la Eva1uaci6n del Impacto -

Ambiental. su artículo 21 de la Legis1aci6n Eco16gica -

del Estado de Sonora. est& tomado del articulo 28 de la Ley 

General del Equilibrio Ecol6gico. 

El artículo 22 de la Legislaci6n Eco16gica Sonorense. tiene 

correspondiente en el articulo 29. en 1a fracci6n I; s6-

1o cambia Federaci6n por 1a pa1abra Estado; 1ns fracciones 

IV simi1ar a 1a IV; 1a VI es igua1 a 1a V; 1a VII es --

igua1 a 1a VI de 1a Ley Eco16gica General. 

E1 artículo 23. 24 y 25 de la Legis1aci6n Ec~16gica de1 E1!_ 

tado de Sonora. fueron tomados de1 artículo 60. 1 7o. y So •• 

respectívamente 9 del Reglamento de Impacto Ambicnta1. de la 

Ley General de1 Equi1ibrio Eco16gico. 

El articulo 27 de la Lcgís1aci6n Eco16gica del Estado de S..2,. 

nora. tiene correspondiente en el artículo 10. siendo s.!. 

milar en todas sus 1rncciones a las del Reglamento de Impa~ 

to Ambiental, derivado de la Ley General. 
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En los artículos 28. 29 y 30 de 1a Ley Eco16gic~'de1 Estado 

de Sonora. sa1ta a 1a vista. que fueron tomados··~~t~g~amen-
- . . . - . 

te de sus correspondientes 11 • 12 y 13 de1 R_é81&m~nto .. de X.!!!. 

pacto Ambiental. 

Lo mismo sucede con 1os artículos 32 • _.33 Y-,·_34. ::~.~ ·.1a Ley Ec.2_ 

16gica de1 Estado de Sono.ra • los que se toaDí:iR· ·c:le sus· corre.!!_ 
-.. -

pondientes 14 • 15 y 16. del Reglamento d~· :Impt\~co'··Ambienta1 .. 

A 1os que 6nicamente se les adicionan 1as .. f~~~~iones para 

tener ''m&s'' abultado articulo en 1a L~y Eco16gica Sono--

rense. 

Los artículos 35. 36 y 37 de la Ley Eco16gica del Estado de 

Sonora. tiene correlativos en los artículos 17. 19 y 20 

del Reglamento de Impacto Ambiental. 

Asimismo. el artículo 38 nace de1 artícu1o 20. 61timo párr& 

fo; e1 artícu1o 39 tiene su corre1ativo en e1 número 21; e1 

40. tiene su correspondiente en e1 artícu1o 22 y e1 nrtícu-

1o 41 es similar a1 artículo 23. todos de1 Reglamento de I.m. 

pacto Ambiental. 

Los artícu1os 42 y 43 de ln Ley Ecol6gicn del Estado de So

nora. fueron tomados de 1os articu1os 35 y 30 de la Ley Ec.Q. 

16gica Gcnera1 de1 Equilibrio Eco16gico. 

En cambio. los artículos 44. 45. 46. y 47. de l.a Ley Eco-

16gica del Estado de Sonora. fueron tomados Íntegramente de 

A11~ co~respondicntes 43. 44. 45. 46. de1 Reglamento de Im--. 

pacto Ambiental. 
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E1 caso del artículo 47 y 48 relacionados con 1a Prestaci6n 

de servicios, de 1a Ley Eco16gica de1 Estado de Sonora, fu~ 

ron tomados de1 art~cu1o 46 de1 Reglamento de Impacto Am--

bienta1. 

La Secci6n V, 11amada de 1a Investigaci6n y Educaci6n Eco1.§.. 

gica,.tenemos que e1 artículo 49, fue tomado de 1a primera 

parte de1 Art.39 de 1a Ley General de1 Equilibrio Eco16gico. 

E1 articulo 50 de 1a Ley Eco16gica Sonorense, es una curio-

combinaci6n de 1a segunda parte del articulo 39 y 1a par 

te fina1 del articulo 41 de 1a Ley Eco16gica Federal. 

E1 articulo 51 de 1a Ley Eco16gica Sonorense, tiene 

rrespondiente en el artículo 40 de la Ley Eco16gica Federal. 

En la Secci6n VI, denominada de la Informaci6n y Vigilancia, 

el art!cu1o 52 de 1a Ley Eco16gica Sonorense. est& tomado -

de1 artícu1o 42 ·de 1a Ley Eco16gica Federa1. 

En e1 Títu1o III, denominado de 1as Areas Natura1es Proteg.!_ 

das, en su Capítu1o I. de 1os tipos y caracteres de 1as --

áreas natura1es protegidas. tenemos que e1 ar~ícu1o 53 de -

1a Ley Eco16gica Sonorense, tiene su correspondiente en e1 

artículo 44 de 1a Ley Genera1 del Equilibrio Eco16gico. 

E1 artícu1o 54 de 1a Ley Eco16gica del Estado de Sonora. 

donde señala 1a determinaci6n de Areas Naturales Protegidas 

que fue tomado del articulo 45 de 1a Ley Eco16gica Federal. 

no s61o se muti16 la fuente a1 no seña1ar las condiciones -

y características para 1a determinaci6n de dichas Areas Na-
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tura1es Protegidas; y no es que nosotros aboguemos porque -

se hubiese .copiado fie1mente del. original.. no. el 1egis1a-

dor sonorense pudo haber ampliado e1 contenido de dicho 

t~cu1o. para evitar crear una Ley que por sus m61tip1es om;!. 

~iones y errores hacen inaplicable dicha Ley. 

En l.a fracci6n I de dicho articulo. se debi6 haber señalado 

por lo mínimo: Preservar 1os ambientes naturales represen

tativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecol.6g~ 

cas. y de los ecosistemas más fr&gi1es. para asegurar el --

equilibrio y 1a continuidad de los procesos evolutivos y --

ecol.6gi.cos e1 Estado de Sonora. 

Y en lugar de poner el. anterior contenido como mínimo, se -

recurri.6 a señal.ar: "Preservar y restaurar e1 equi1ibrio 

eco16gico de los ecosistemas urbanos''• frases totalmente in 

te1igibles desde el punto de vista eco16gico. porque enton-. 

ces cabe preguntar. ¿ Qué entiende por ''equilibrio ecol~ 

gico de los ecosistemas urbanos ?. ¿ Por qu~ omitieron reg~ 

lar el equilibrio eco16gico de los ecosistemas rurales~?. 

En el art!cu1o 45 de la Ley Ecol6gica Federal. que fue la -

" fuente de inspiraci6n" del legis1ador sonorensc • se supr..!_ 

mi6 la fracci6n II que textualmente dice: ''salvaguardar la 

diversidad genética de 1as especies silvestres de 1as que -

depende la continuidad evolutiva. particularmente las endé

micas. amenazadas o en peligro de extinci6n''. 

Por tal omisi6n legislativa. las autoridades eco16gicas del 
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Estado de Sonora. no tienen un instrumento 1egal para san-

cionar a 1os depradadores de 1as especies silvestres end~m.!_ 

de 1os esteros. islas. bahías del 1itora1 sonorense. -

que da a1 Golfo de California. 

También se prescindi6 del contenido de 1a fracCi6n III de1 

mismo artículo. la cual textualmente sefia1a: ''asegurar el -

aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos" 

La fracci6n VI del mismo artículo se suprimi6 y en esta 

señalaba: "proteger poblados. v~as de comunicaci6n. insta1.!!_ 

ciones industriales y aprovechamientos agr~co1as, mediante 

zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; -

el ciclo hidro16gico en cuencas. así como las dem&s que --

tiendan a la protecci6n de e1ementos circundantes con 1os -

que se re1acione eco16gicamente e1 área''. 

Se tom6 de este art!cu1o 1as fracciones I. III y IV. que -

fueron 1as que quedaron p1asmadas en e1 artículo 54 de 1a -

Ley Eco16gica de1 Estado de Sonora. 

En e1 art!cu1o 55 de 1a Ley Eco16gica de1 Es~ado de Sonora. 

tiene corre1ativo e1 artículo 46 de 1a Ley Eco16gica 

Federal, en é1 se señalan 1as Arens Naturales Protegidas de 

jurisdicci6n local. y limitativamente 

1).- Los Parques urbanos; 

2).- Las zonas sujetas a conservaci6n eco16gica; 

3).- Los que tengan carácter conforme a las leyes. 

Nosotros proponemos que se incluyan como áreas protegidas: 
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A).- Las reservas de 1a bi6sfera; 

B).- Areas de estudio e investigaci6n de 1a bi6sfera; 

C).- Jardines botánicos. 

D).- Parques de1 Estado de Sonora; 

E).- Monumentos natura1es: 

F).- Parques acuáticos de1 Estado; 

G).- Areas de protecci6n de recursos naturales: 

H).- Areas de protecci6n de f1ora y fauna 

Se considera muy importante. e1 hecho de que en 1a Legis1a

ci6n Eco16gica de1 Estado de Sonora se contemplara la re-

serva de la bi6sfera. que constituya en áreas represen-

tativas bioge6graficas relevantes. a nive1 estata1. de uno 

o más ecosistemas no a1terados significativamente por la a~ 

ci6n del hombre. en que habiten especies que se consideren 

endémicas. amenazadas o en peligro de extinci6n. 

También propone 1a creaci6n de monumentos natura1es que 

deberán estab1ecerse en áreas que contengan uno o varios 

e1ementos naturales de importancia estnta1. consistentes en 

1ugares u objetos naturales. que por su carácter único o 

excepcional. valor científico o hist6rico. interés estético. 

que se incorporen a un régimen de protecci6n absoluta. 

Se propone 1a creaci6n de parques acuóticos estatales. 

los cuales desarrollarían estudios e investigaciones pa-

ra la ~roducci6n y mejoramiento de especies marinas. así cg_ 

la preservaci6n de los ecosistemas acuáticos y sus e1eme.!!.. 



- 225 -

tos natura1es. así como 1os demás aprovechamientos de otros 

recursos natura1es. 

P1anteamos 1a creaci6n de áreas de protecci6n de recursos 

natura1es. que son aque11as destinadas a 1a preservaci6n y 

restauraci6n de zonas foresta1es y a 1a conservaci6n de su~ 

1os y aguas; tambi~n deberán inc1uirse en 1a Ley Sonorense: 

A).- Las reservas foresta1es de1 Estado; 

B).- Las reservas foresta1es municipa1es; 

C).- Zonas protectoras foresta1es; 

D).- Zonas de restauraci6n y propagaci6n foresta1; 

E).- Zonas de protecci6n de manantia1es •. ríos. lago~. 1agu

nas y otras fuentes de abastecimiento de aguas. 

Es interesante observar que e1 1egis1ador sonorensc. no en

tendi6 el a1cance del concepto Concurrencia. ya que. para -

nosotros consiste. en tener 1a facu1tad de 1egis1ar sobre -

1as mismas materias a nive1 de Entidad Federativa. que 1as 

que 1egis1n 1a Federaci6n. por 1o tanto, a1 no legislar 

materia eco16gica. "porque esas materias pertenecen a la f,!L 

deraci6n"• hacen inexistente a la instituci6n jurídica den..2.. 

minada Concurrencia. 

Sin embargo, presentamos como un aspecto prepositivo el que 

modifique el artículo 55 de la Ley Eco16gica del Estado 

de Sonora. a efecto de que se incluyan las categorías arri

ba expuestas. que son con el fin de enriquecer el contenido 

de la Legis1aci6n Ecol6gica del Estado. 
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Los artícu1os S6. si y 58. de 1a Ley Eco16gica N6mero 217 -

del r.stado de Sono~a. tienen sus correspondientes en los -

artícu1os 47. SS y 56 de 1a Ley Eco16gica Federal. 

En e1· Capitulo II. 11amado "De 1as Declaratorias para e1 El!. 

tab1ecimiento. Conservaci6n. Administraci6n y Vigi1ancia de 

Areas Naturales Protegidas''• de 1a Ley Eco16gica de Sonora. 

encontramos que es una fiel copia de 1os siguientes Arta.El 

59 es igual a1 57; e1 articulo 60 está conformado en sus 

dos párrafos por los artículos 58 y 59 respectivamente; el 

artículo 61 y 62. fueron tomados de los artículos 60 y 61 

de la Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

Por otra parte. el artículo 63 de la Ley Eco16gica del EsL~ 

do de Sonora. fue tomado literalmente de1 artículo 62; e1 -

artículo 64 fue tomado parcialmente del artículo 65; el ar

t~culo 65 fue tomado del artículo 68 en el que se cambiaron 

el orden de las fracciones; el artículo 67 fue tomado lite

ralmente del ort~culo 75, de la Ley Ecol6gica Federal. 

En el artículo 68. de la Ley Ecol6gica Sonorense. se nota 

claramente. que fue tomado del segundo párroLo del artículo 

67 de la Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

El artículo 69. de la Ley Eco]Ógicn Sonorensc, tiene su co

rrelativo en el artículo 67, nadu m&s que se cambia el ar-

den 16gíco de sus fracciones: de la Ley Ecológico Federal. 

Los artículos 70 y 71 de lo Ley Eco16gico del Estado de So

nora, tienen sus correspondientes en los artículos 76 y 77 
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de 1a Ley Genera1 de1 Equi1ibrio. Eco16gico. 

En ei T~tu1o IV. 11amado "De 1a Protección a1 Ambiente''• --

nos presenta e1 Cap!tu1o I y 1a-Secci6n I denominada ''De 

1a Prevenci6n y Contro1 de 1a Contaminaci6n de 1a Atm6sfera'' 

aquí. encontramos que e1 artícu1o 72 y 73, de 1a Ley Eco16-

gica Sonorense,tienen sus correspondientes en 1os artícu1os 

110 y 112 de 1a Ley Genera1 de1.Equi1ibrio Eco16gico. 

En cambio, 1os artículos 74 y i6~d~ 1a Ley Ecológica Sono-

rense, tienen su fuente en los ártículos 11 y 10 respectiv~ 

mente, del Reglamento de Prevenci6n y Control de 1a Contam~ 

naci6n de la Atm6sfera. 

El artículo 75 de la Ley Eco16gica Sonorense, tiene su co-

rrelotivo en el artículo 113 de la Ley Federal Ecol6gica. 

En 1a Secci6n II. denominada ''De 1a Emisi6n de Contaminan--

tes generada por Fuentes Fijas''• 1os artículos 77. 78. -

79. ao. 81 y 82. de 1a Ley Ecol6gica del Estado de Sonora. 

tienen su fuente de inspiraci6n en los artículos 16. 18. 19. 

20. 17 y 26. respectivamente del Reglamento de Prcvenci6n y 

Control de la Contaminaci6n de ln Atm6sfera. 

En la Secci6n III. denominada ''De la Emisi6n de Contaminan-

tes a la Atm6sfcra generada por vehículos automotores en --

circulnci6n'', fue plagiada del Reglamento de 1a Ley General 

del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente para -

la Prcvenci6n y Control de la Contaminaci6n generada por --

los vehículos automotores que circulan por el Distrito Frd~ 
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. ra1 y 1o~ Municipios de su Zona Conurbada. D.O. 25-XI-1988. 

Para demostrar 1o anterior. puede observarse 1a corre1aci6n 

que existe entre e1 artícu1o 83 y 84 de 1a Ley Sonorense y 

e~ artícu1o 4o. de 1a Verificaci6n Vehicu1ar. D.0.25-XI-88. 

E1 artícu1o 85 tiene su corre1ativo en e1 artícu1o 9o •• fra.s_ 

ci6n I. de 1a Verificaci6n Vehicu1ar. D.O. 25-XI-1988. 

E1 artícu1o 86. fue tomado Íntegramente de1 artículo 33 de 

1a Verificaci6n Vehicu1ar. D.O. 25-XI-1988. 

E1 artículo 87, fue tomado de1 artícu1o 11 de 1a Verifica-

ci6n Vehicu1ar. D.O. 25-XI-1988. 

Los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 tienen sus correlativos -

en los artículos 12, 13, 15, 16 y 17 de 1a Verificaci6n Ve

hicu1ar. D.O. 25-XI-1988. 

E1 artículo 93, fue tomado de1 artícu1o 44 de 1a Verifica-

ci6n Vehicu1ar. D.O. 25-XI-1988. 

En e1 Capítu1o II denominado ''De 1a Prevenci6n y Contro1 de 

1a Contaminaci6n de1 Agua''• encontramos 1a s~mi1itud que 

existe entre e1 articu1o 95 de 1a Ley Eco16gica dc1 Estado 

de Sonora y e1 artícu1o 117 de 1a Ley Eco16gica Fcdera1. 

E1 articu1o 96. 97 y 98. de 1a Ley Eco16gica del Estado de 

Sonora. son parcia1mente similares a los artfculos 118. 

120 y 119 de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico. 

En 1os artículos 99 y 100 de 1a Ley Eco16gica del Estado de 

Sonora. se cambln el sentido 16gico de 1a fuente que 1e dio 

origen. estos son los artículos 121 y 122 de la Ley General 
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del Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

Los ar~ícu1os 101. 102. 103 y ros. de la Ley Eco16gica de1 

Estado .de Sonor·a. tienen sus correspondientes en los artÍCJ!. 

1os 123 • 124 • 129 y 133 • de l.a Ley Eco16gica Federal. 

E1·grave problema en la Legislaci6n Sonorense. es que no -

contempla las cuencas hidro16gicas. los mantos acuíferos. -

cauces. vasos y aguas marinas. Por tal raz6n. se desnatura

liza la norma jurídica. ya que carece de los elementos bás_!. 

cos para poder ejercitarse. 

En el Cap!tu1o rrr. denominado "De la Prevenci6n y Control 

de la Contaminaci6n del Suelo por Residuos S6lidos no Peli

grosos••. En este Capítulo. encontramos los artículos 106. -

107. 108, 109. 110, 111 y 112 de la ley Eco16gica Sonorense. 

que tienen sus corre1ativos en 1os artícu1os 134. 135. 136. 

137, 139 • 141 y 138 de la Ley Eco16gica Federal. 

Cabe hacer notar, que en ninguno de los artículos antcrio-

res se scñal6 sobre la elaboraci6n, transporte y utiliza---

ci6n de plaguicidas. fertilizantes y sustancias t6xicas, --

que puedan alterar sustancialmente el equilibrio de los ec,2_ 

sistemas. 

Por otra parte. generalmente siempre que se piensa en pla-

guicidas. se piensa en sustancias químicas. sin embargo. la 

nueva generaci6n de plaguicidas, consiste en la creaci6n de 

seres vivos, capaces de destruir únicamente a las plagas. 

En Sonora, actualmente el CICTUS, que es un centro de inve~ 
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tigaciones·de 1a Universidad de Sonora, ha estado ensayando 

sobre 1os fertil.izantes derivados de sustancias natura1es 

que en nada_ afectan a1 equ~1ibrio de 1os ecosistemas. 

En el. Cap~tul.o _IV. denominado "Actividades no Consideradas 

a1tamente riesgosas", sefial.a 1a 1ista de actividades que d~ 

ban considerBrse riesgosas, el. art:lcu1o 113 de l.a Ley Ecol.~ 

gica de1 estado de Sonora, es igual. a1 articul.o 146 de 1a -

Ley Eco.16gica Federal.; el. art:lcu1o 114 es igual. al. artícul.o 

145 de 1a Ley Federal.; el. articul.o 115 y 116 se derivan de 

l.a primera y segunda parte del. articu1o 147 de l.a Ley Eco1~ 

giCa Federal.; el. articul.o 117 de l.a Ley Bco16gica del. Esta-

do de Sonora, se deriva primera parte del. artícu1o --

148 y l.a fracci6n XI de ese mismo articu1o proviene de1 se

gundo párrafo de1 articu1o 149 de 1a Ley Eco16gica Federa1. 

F.- FALTA DE REGLAMENTACION PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE BASUREROS EN EL ESTADO DE SONORA. 

Cabe hacer notar. que 1a Legis1aci6n Eco16gicn de1 Estado -

de Sonora. estab1ece cuá1es son 1os requisitos mínimos. 

para. que 1os Municipios puedan instalar sus basureros. 

En este caso. la Ley es omisa. y no presenta regu1nci6n a1-

guna. razón por 1a cua1. proponemos. que para 1n determina-

ci6n del uso del suelo para basureros. tiraderos a cielo --

abierto y re11cnos sanitarios deban especificarse las zonas 
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1es que se permita e1 estab1ecimicnto de estos dep6sitos. 

ya que considerados riesgosos por 1a gravedad de 1os --

efectos quC puedan generar en 1os ecosistemas o en el medio 

ambiente, en la salud humana, raz6n por la cual, proponemos 

que, en los terrenos en que se van a establecer dichos tir.!!. 

deros, obligatoriamente la autoridad municipal tendrá en -

cuenta los siguientes requisitos: 

A).- Las .condiciones topográficas, metereo16gicas ( direc-

ci6n de los vientos dominantes) y c1imato16gicas de las zo

nas circunvecinas. 

B).- Los mantos freátieos y la cuenca hidro16gica donde 

considera ubicar dicho basurero. 

C).- La proximidad·a centros de poblaci6n, previendo las -

tendencias de expansi6n del respectivo asentamiento as! co

mo 1a creaci6n de nuevos asentamientos. 

D).- La infraestructura que se requerir& en caso de emerge~ 

cía. 

Seña1ábamos anteriormente. que en e1 Estado de Sonora. los 

ayuntamientos no tienen un Reg1amento de condiciones míni-

mas para el estab1ecimiento de basureros municipnlcs;"es P.!!. 

rad6jico como se eligi6 e1 futuro basurero que se va a est.!!,. 

blecer en la Ciudad de Nogales. Sonora. 1n c1ccci6n del te

rreno fue hecha por lo Directora General de Normatividad -

Eco16gica dc1 Estado de Sonora. Psic61oga María Elena Bara

jas de Kossio. quien a bordo de un he1ic6petero sobrevo16 -
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1os a1rededores de 1a Ciudad de Noga1es. Sonora. y ''a ojo -

de bue~ cubero", se1eceion6 un 1ugar para ta1 fin. 

Lo parad6jico de1 caso, es que siendo 1a Directora Genera1 

de Normatividad Eco16gíca de1 Estado de Sonora, no obse,!:. 

varon 1as condiciones mínimas desde e1 punto de vista sani-

tario, mucho menos eco16gico. 

E1 terreno está ubicado, en e1 camino hacia e1 Sáric, apro

ximadamente como a 4 6 5 ki16metros de 1a carretera intern.!!_ 

ciona1, está en e1 parteaguas, entre Noga1es e Imuris, Son~ 

ra,_ cerca de 1os mantos acuíferos, esto se puede corroborar 

consu1tando 1a carta geo16gica de aguas subterráneas, p1ano 

H12-2, editado por e1 Instituto Naciona1 de Estadística Ge.!!. 

grafía e informática. (INEGI). 

Así, fue como. sin estudio previo de 1as condiciones to-

pográficas. de 1os mantos freáticos, de 1a cuenca hidro16g~ 

ca. de 1os vientos dominantes, sin considerar 1a cercanía -

de 1a Ciudad de Noga1es y sin considerar tampoco 1a expan-

si6n de dicha pob1aci6n, as~. se tom6 1a determinaci6n, sin 

estudio, ni ref1exi6n, sin pensar 1as afectaciones que ten-

drá en 1as corrientes subterráneas que pasan por dicho 1u--

gar y que van a desembocar en 1a Ciudad de Noga1cs, Arizo

na'', as~ 1o afirm6 e1 Licenciado Efra{n García Mo1ina, vec~ 

no de 1a Ciudad de Nogales. Sonora, en una entrevista que -

se rea1iz6 en 1a oficina de1 mencionado profesionista noga-

1cnse, como trabajo de campo en esta invcstigaci6n. 
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En e1 Capitu1o v. denominado ''De 1a Prevenci6n y Contro1 

de 1a Contaminaci6n visua1 y de 1a generada por ruido. vi-

braciones. energía tErmica. energía 1uminica y o1ores". 

E1 articu1o 119 de 1a Ley Eco16gica Sonorense. tiene 

rrespondiente en e1 articulo 155 de 1a Ley Eco16gica Fede-

ra1 y en &1 p~ohibe 1as emisiones arriba sefia1adas. " en -

cuanto rebasen los limites m&ximos contenidos en 1as normas 

t&cnicas eco16gicas que para ese efecto se expidan''· Lo in

teresante en este caso. es que aún no se expiden las 

t&cnicas eco16gicas. por 1o tanto, tampoco se puede aplicar 

la Ley. pues no existen parámetros que indiquen cuál el 

umbral del ser humano y de ahi los grados de afectaci6n. ya 

sea. por uno o varios impactos en forma a1ternada o por una 

exposici6n permanente. 

De ta1 suerte. que esta norma eco16gica no tiene ap1icaci6n 

práctica. en virtud. de que aún no se 1egis1a en materia de 

vibraciones. energía térmica. energía 1umínica. o1ores y 

contaminaci6n visua1. 

El artícu1o 120 y 122 de 1a Ley Ecol6gica Sonorense. tienen 

corre1ativo 1os artículos 155 y 156 de la Ley Genera1 

del Equi1ibrio Eco16gico y Protecci6n a1 Ambiente. 

Es de llamar la atenci6n. que el artículo 119 y 120 de la -

Ley Eco16gica Sonorense. provengan de la rracci6n I y II -

del artículo 155 de la 1ey Eco16gica Federa1. en los cuales 

se sefiala. ''que se aplicarán las sanciones correspondicnr~R 11 
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sin que en e1 catá1ogo de sanciones se contemp1e e1 aspecto 

victimo16gico. 

En e1 Cap~tu1o VI, 11amado "De 1a regu1aci6n de 1os aprove

chamientos de minera1es o sustancias no reservadas a 1a Fe

deraci6n". E1 art~cu1o 123 de 1a Ley Eco16gica de1 Estado -

de Sonora. nos hab1a de dep6aitos de 1a natura1eza, que si.!:, 

ven para 1a construcci6n y ornamento. requerirán autoriza-

ci6n de 1a Secretaría; nosotros vemos ocioso. e1 hecho de -

que a 1os areneros y pedreros se 1es pongan una serie de 

trámites administrativos, que vienen a1 caso, todovio si 

se regu1ara con determinados parámetros 1as emisiones de 

po1vo que afectan a una área determinada o a un centro de 

poblaci6n, sería 16gico que se 1e ap1ica~a e1 rigor de 1a 

Ley. pero si ni siquiera tiene contemplado en la Legis1.!!_ 

ci6n Sonorense. e1 po1vo como contaminante. menos podría 

ejercerse acci6n judicial contra e1 que 1o provocara. 

En e1 T~tu1o v. CapLtu1o I. denominado ''De 1a Participaci6n 

Socia1". encontramos que e1 artícu1o 133 y 134 de 1a Le-y 

Eco16gica del Estado de Sonora. tienen su correlativo 

1os art~cu1os 157 y 158 de la Ley Eco16gica Federal. 

En e1 T~tulo VII. denominado "De las medidas de control y -

de seguridad y sanciones''• en el Capítulo I. llamado ''De 1a 

observancia de la Ley''. Los artículos 141. 142. 143. 144. -

145. 146. 147. 148. 149 y 150 de la Ley Eco16gica Sonorense. 

son tomados textualmente de los artículos 160. 161. 162. --
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163. 164, 165, 166. 167, 168 y 169 de 1a Ley Genera1 de1 -

Equilibrio Eco16gico y Protecci6n al Ambiente. 

En el Capítulo III denominado "De las medidas de seguridad'' 

encontramos el artículo 151 de la Ley Eco16gica Sonorense, 

tiene su correlativo con el artículo 170 de 1a Ley General 

del Equilibrio Eco16gico y Protecci6n al Ambiente. 

En el Capítulo VI, denominado ''De las sanciones administra

tivas''• el artículo 152 de la Ley Eco16gica Sonorense, tie

ne su correlativo con el articulo 171 de la Ley Eco16gica -

Federal. En este artículo se señalan como sanciones: la mui 

ta, la clausura temporal o definitiva, parcial o total; y -

el arresto administrativo hasta por 6 horas; se señala asi

mismo, en los casos de reincidencia. e1 aumento de 1a san-

ci6n. 

Sin embargo. no señala nada en abso1uto. en los casos en --

que el infractor solucione premura la causa que dio or.1_ 

gen a1 prob1ema eco16gico. Es decir. por un principio de -

equidad. debiera la autoridad modificar o revocar 1a san--

ci6n impuesta. 

Los art~cu1os 154. 155 y 156 de la Ley Eco16gica de1 Estado 

de Sonora. tienen sus correlativos en los art!cu1os 173, 

174 y 175 de 1a Ley General del Equi1ibrio Ecol6gico. 

En e1 Capitulo v. denominado ''De1 Recurso de Inconform~dnd'' 

tenemos que 1os art~culos 157. 158, 159, 160, 161 y 162, -

tienen sus correlativos en los articu1os 176, 177, 178, 1:9, 
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180 y 181 de la Ley General del Equilibrio Eco16gico. 

En el Capitulo VI. denominado ''De la denuncia popular''• te

nemos que los artículos 163. 164. 165. 166~ 167 y 168. de -

la Ley No.217. llamada del equilibrio Eeo16gico y la Frote.E.. 

ci6n al Ambiente para el Estado de Sonora. que en el trans~ 

curso de este estudio. por economía hemos denominado como.-

Ley Eco16gica del Estado de Sonora. tienen correlativos 

en los artículos 189. 190. 191. 192. 193 y 194 de la Ley Gs 
neral del Equilibrio Eco16gico y 1a Protecci6n al Ambiente, 

que en ocasiones hemos denominado como, Ley Eco16gica Fede

ral. 



- 237 -

CONCLUSIONES DEL CAPITULO VIII 

1.- Principios Constituciona1es que-furidamentan 1a Ley N6-

mero 217. de1 Equil..ibrio Ecol..6g':l.co y l..a:.' P~-~~ecci:6n · a1 Am--

biente para el. Estado de Sonora son: 

La Adici6n a l..a Base Cuarta de l..a fr~cc:l.6n XVI del. Art. 73. 

la reforma al. artícul..o 4 (derecho a l..a sal..ud. como garantía 

individual, que se traduce en el. derecho a disfrutar de 

ambiente sano) y la reforma municipal.. del art!cul..o 115, 

la fracci6n V; y la reforma econ6mica del. artícul..o 25 párr~ 

fo sexto; la reforma al. artículo 27 párrafo tercero; así 

también 1a adici6n real.izada en el artícul..o 73, fracci6n 

XXIX-G, excepci6n al contenido del artículo 124 de la 

Constituci6n General. de la Rep6blica. 

2.- De conformidad con los principios de forta1ecimiento 

municipa1 preceptuados por e1 artícu1o 115 Constituciona1. 

1os ayuntamientos tienen facu1tades para dictar normas. m.2. 

diente Bandos Municipa1es. Acuerdos. Circu1ares y Disposi-

ciones Administrativas. que regu1en c1 equi1ibrio eco16gi-

co y 1a protecci6n al ambiente. en virtud. de que es el M.!!. 

nicipio e1 que sufre ''en carne propia'' el problema de la -

contaminaci6n ambiental. 

3.- La Ley Número 217. del Equilibrio Eco16gico y lo Pro-

tecci6n al Ambiente para e1 Estado de Sonora. términos 

generales. fue copiada literalmente de la Ley General del 
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Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. D.O. 28-

I-1988; y d~ 1os Reg1amentos: De Prevenci6n y Contro1 de 

1a Contaminaci6n de 1a Atm6sfera. D.0.25-rI-SS; Impacto 

Ambienta1. 7-VI-1988; Residuos Pe1igrosos. D.O. 25-XI-1988; 

y Verificaci6n Veh{cu1ar, D.O. 25-XI-1988. 

4.- Las autoridades estata1es. son 1as responsab1es de 1as 

po1itiCas eco16gicas, por 1o que, e1 marco jurídico 1oca1 -

debe estar de acuerdo con e1 avance econ6mico, socia1 y cu..!_ 

tura1, sin necesidad de '' fusi1arse '' 1a 1ey federa1. 

5.-En materia de concurrencia, 1a Ley 217, de1 Equi1ibrio

Eco16gico y 1a protecci6n a1 Ambiente, señala en su artÍC.!!. 

1o So •• que 1as materias de 1a misma serán ejercidas de m.!!_ 

nera concurrente por 1a Federaci6n. e1 Estado y 1os Munic~ 

píos, con base en e1 artícu1o 4o. de 1a Ley General. con -

10 que. se demuestra claramente. que es 1a Conatituci6n 

General de 1a Rep6b1ica. 1a que asigna directamente 1a fa

cultad de 1egis1ar en materia eco16gica a1 Estado, sino -

que. 1a Ley Eco16gica Sonorense se fundamenta en la Ley G.!t 

nera1. para que sea ésta, la que 1e determine que atribu-

ciones corresponden a cada uno de 1os nive1es de gobierno. 

6-- Por ser e1 Derecho Ecol6gico una materia de nueva ere~ 

ci6n, es difÍci1 que se prevean competencias federales 

1a Constituci6n, sin embargo, distribuir competencias en 

una Ley Ordinaria imp1ica 1a posibi1idad de restar a 1os 

Estados sus funciones, cubriendo menores requisitos que 1os 
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exigidos para una reforma constituciona1. 

7.- E1 exceso de centra1izaci6n o federa1izaci6n de facul.

tades se vio ejemp1ificado con 1a creaci6n de 1a Ley Gene

ra1 de1 Equi1ibrio Eco16gico y 1a Protecci6n a1 Ambiente. 

en cuya aprobaci6n no intervinieron ·1as 1egis1aturas 1oca-

1es. ya que. s61o requiere de 1a aprobaci6n de 1a mayoría -

simp1e de1 Congreso. 

8.- En Sonora. hemos vivido un federal.ismo muy "centra1iz!!.,. 

dor". 1os gobernantes ret6ricamente aceptan la necesidad -

de descentra1izar. sin embargo no hacen nada para remedia:!:_ 

l.o. l.a Federaci6n cada vez 1e resta al. Estado funciones y 

1os poderes del. Estado 1o aceptan sumisamente. 

9.- Es más. se ha copiado e1 centra1ismo avasa11ador del -

''federa1ismo'' por e1 propio gobierno de1 Estado. restando 

facu1tades a 1os mu~icipios. que hasta 1a designaci6n de1 

Jefe de Po1icia de cada ayuntamiento. 1o nombra e1 gobern.!!... 

dor. 

10.- La Federaci6n ha absorbido casi todas 1as facu1tades 

en e1 artícu1o 73 Constituciona1. de ah!. que son mínimas 

1as facu1tades que nos dejan a1 Estado. 

11.-Por 1o que. habría que determinar cuáles son 1as facu]:_ 

tades mínimas que tendrá que defender c1 Estado como pro-

pias para atender e1 espíritu original de1 constituyente. 

12.-Ya es tiempo. de que 1as autoridades de1 Estado de Son.2_ 

re vayan asumiendo e1 pape1 que hist6ricamente 1es corres--
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ponde como firmantes de1 Acta Constitutiva de 1a Federaci6n 

por Decreto de 31 de enero de 1824, ta1 como 1o prevee, 1a 

fracci6n IV de1 artícu1o 116 Constituciona1, por 1o que; 

13.-Proponemos 1a creaci6n de Tribuna1es Contencioso-Admi-

nistrativos en materia de Derecho Eco16gico, los que debe-

rán estar dotados de p1ena autonomía para dictar sus fallos, 

que tengan a su cargo dirimir 1as controversias que se sus

citen entre la administraci6n pública estatal y 1os partiC,!!. 

lares. estableciendo 1as normas para su organizaci6n, su -

funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 

resoluciones. 

14.- Se propone, que se incluya en la Ley Número 217, del -

Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n a1 Ambiente para e1 

Estado de Sonora. en e1 art~cu1o 1o., fracci6n primera, e1 

derecho de 1a comunidad a gozar de un medio ambiente sano. 

15.- Por otra parte. se propone. que 1a 1egis1atura de1 Es

tado de Sonora. promueva la reforma de1 articulo 4o. de 1a 

Constituci6n General de 1a Rep6b1ica. para que se establez

ca a rango constitucional, el derecho de 1a comunidad a go-

zar de un ambiente sano. 
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