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INTRODUCCION 

Le presente investigación tiene por objetivo principal mazar la naturaleza y *pensión que adquiere 

W problema de la contaminación atmosférica, en sus aspectos furlolcos, estructura admInistnitiva, 

programes y acciones instrumentadas para atenderlo y, fineknente las propuestas de solución para 

reducir, controlar y prevenir le contaminación del aire en la Ciudad de México en el periodo 

comprencldo de 1985 a 1993. 

Es de mencionarse que durante esta etapa se gestaron un sinnúmero de intereses, negociaciones, 

acomodación de intereses, concertaciones de poltkas ecológicas, que se expresaron e través de 

programas, planes y acciones que tuvieron serias restricciones por le falta do coorrinación, 

adopcion de decisiones racionales y profesionalización de los órganos administrativos y un uso 

adecuado do los recursos, o bien, de la elaboración de programas sin ningun sustento técnico, 

económico y práctico, y enfasis en sokiciones !Ilegales y definitivas del problema; determinaron 

que las acciones y funciones de la Administración Púbica, fueren insuficientes para controlar el 

problema de la contaminación del &e. No obstante es de reconocerse que se sentaron las bases 

jurIckes-administrativas para iniciar con une mayor efecfividad la toma de decisiones políticas en 

materia ambiental y causes de participación de grupos sociales, agentes económicos y, los factores 

tecnológicos para afrontar la complejidad del problema de la ecología. 

Por otra parte para resolver los problemas ambientales o sentar les beses pera la solución 

en la Ciudad de México yen cualquier área urbana que padece este problema, se requiere que en 

el corto plazo, las dependencias gubernamentales hagan uso do manera racional de todos los 

recursos ofsponiblea: intelectuales, financieros, humanos y de infraestructura pero atender este 

problema, esto significa que Mera do existir una mayor congruencia entre las acciones y modos 

Alados por la administración Oblea para resolver el problema ambiental. Finalmente poro 

fortalecer la gestion ambiental, el gobierno requerirá melar el espectro de los medios utilizados 

para atender estos problemas, es decir, el gobierno tendré que recurrir además de los meofos 

administrativos y jurlokos e los económicos para tener una mayor efectividad para afrontar y 

resolverlos problemas ecológcos. 

* Contaminación Atmosférica: Se refiere al hecho de alterar lo composición natural del aire por le presencie 
de uno o más contaminantes o cualesquiera combinación do elite, y que perjudiquen o molesten le vide, 
salud humane, flore y huna. O. Rivero Serrano. Op cit. pág. 4 
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La Ciudad do México concento una población de 20 mitones de hablantes, con una densidad 

poblaciones' de 152 por Minato cuadrado, y que comparada con la población existente en ol pels, 

significa que uno de cada cinco habitante de 14 Repúbaca Mexicana habita un la Ciudad do México, 

población que demanda todo tipo de bienes, se►vlclos y alimentos; "además do concentrar 30 mi 

industrias y mas de 12 mil giros comerciales que necosaríamonte on su funcionamiento y 

operatividad producen basura y sustancias tóxicas quo se vierten el modo ambiento y, donde el 

poder de la nouraleze ya no podre dostruidas, alterando de esto forma el ocosistema y atmósfera 

dele Ciudad do México, a tal godo que en 1990 en la atmósfera do la ciudad se encontraron cerca 

de once toneladas do contaminantes, la mds alta quo hubiera existido en cualquier ciudad, oto 

obedece también por las características geográficos y metereológicas propias de la ciudad, quo 

influyen en el incremento dele conlarrinación del aire do la ciudacr(1). 

Rezón por la que adquiero importancia abordar un el presento trabajo del problema de la 

contamkiación del aire de la Ciudad de México, problema qua en caso de no ofenderse puedo 

derivar en otro de carácter do salud púbica; es importante atender este problema porque infiere 

negativamente en la salud de la población de un espacio geográfico sensible y estratégico, por estar 

asentados en este lugar los poderes politices y económicos del país, por tanto de la importancia de 

su estabilidad politice y social, por oto es indispensable y fundamental resolverlo. 

Finalmente, reviste una importancia abordar el problema de la contaminación atmosférica, debido 

que éste no es privativo do la Ciudad de México, ni los efectos sobro un estrato social, es un 

problema que afecta a toda la población por igual, por oto su atención y participación para su 

solución ya que no solamente le corresponde a las dependencias gubernamentales, sino también 

de los habitantes de ésta ciudad, sin que oto le reste participación y obfigacián de las instituciones 

encargadas do afrontado, ya que procisamento son estas instituciones del gobierno son los 

órganos que cuentan con los modos y recursos óptimos para atenderlo. 

Administrativamente este problema adquiere preponderancia su atención porque infiere en la 

administración púbica, al demandar de los orgenas gubernamentales acciones para resolver, como 

adecuaciones y conformaciones de aparatos administrativos complejo, actuando en la mayor de las 

1) SEDESOLINE, Informe de le altumcfón general en matarle de equilibrio ecológico y protección el ambiente. 
1991-1992. pág. 100-184. 
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veces con recursos (financieros y humanos) imitados y bajo un contexto ~el exigente y 

demandante de su atención de manera eficaz y eficiente. 

La presente investigación se cánido en cueto capítulos, en el panero se aborda las causas, 

antecedentes de la contaminación atmosférica en le Ciudad do Atóxico. En ala se describe quo en 

las ciudades urbanas las principales 'Ventea contaminantes lo constituyen les actividades no 

productivas: transporio, actividades domésticas y servicios; en los procesos sociales: la 

urbanización, crecimiento demográfico, movimientos milyatorlos; naturales: erupciones vokankás. 

El problema de la contaminación atmosférica en le ciudad de México, se debe principalmente por la 

lbereción en la atmósfera de una gran cantidad de partículas y sustancias tóxicas producidas 

principalmente por el abuso en el consumo do energía, en los procesos productivos, hogares, 

vehículos automotores. Problema que históricamente siempre ha estado presente pero en la época 

contemporánea este /amarla lo atención como asunto de gobierno a parir de 1910, cuando esta 

adquiere el rango de problema de salud púbica; pero por su significando en te ciudad de México 

puede sltuarsele desde la década de los setentas cuando lego a su mocho esplendor el proceso 

huhisbielzador Iniciada en los allos cuarentas, periodo en el que también se insfitucionelza el 

combate de la contaminación ambiental, cuando en los paises industrialzados habla iniciado una 

década anterior. Por elo debido a ésto, como las acciones encaminadas para reduci la 

contaminación en la Ciudad de México no tuvieron resulados espectaculares, debido en gran parte 

a le duplcidad de funciones en materia ambiental, en otras, les acciones fueron insuficientes o bien 

no so instrumentaron motivo por el cual que en el lapso de de 1974 a 1989 los In** de los 

principales contaminantes tales como el monóxido de carbono, hidrocarburos y clóxido de sulfuro 

tuvieron un incremente sensible, por ejemplo el monóxido de carbono se incrementó en un 392%, 

en e/ okhddo de sulfuro en un 954% y 518 % en los hichocarburos, 

A la fecha le ciudad * México esta conformada por une superficie continua de '1,250 1cm 

cuadrados, con 650 (52.1%) del D.F. y 600 km cuadrados (48%) de la zona conurbana del estado 
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do México lbrmeda esta por 17 municipios, ademas de los problemas ambientales se constituye 

este aire como uno * las mas hacinadas, al contener una densidad pobiadonal de 152.0 

*bienios por klómetms, espacio geográfico donde 'Me un un déficit de áreas verdes, ya que 

opinas al 5.2% es 41/60 verde, cuando la norma htemacional lo * de 9 a 15 metros cuactedos, 

situación que se ve reflejada en la mala y cambios en le caidad del al e72). 

La príncipe" fuente contaminante en la ciudad de ?Mido lo constituye los más de 2.5 millones de 

vehículos automotores al generar entre un 75 e 85 % do les emisiones, estimandose que en 1990 

se generaron 11 mientes de toneladas de contaminantes diariamente, mundialmente la mayor 

cantidad generada en una ciudad, encontrandose en ele concentraciones de *Nene, acetileno 

componentes de la gasolina ecológicas y **Vos por ello los dos volúmenes de monóxido de 

carbono se deben principalmente porqué: 'los vehículos pitados consumen 19 veces rmis do 

mar& que los R-100, y nueve veces más que el transporte colectivo, sesenta y dos veces más 

que el metro y noventa y cuatro veces mas que los trolebuses, quo convertidos e emisiones 

potenciales de conteminentes los vehículos particulares generen un volumen mayori3). 

En este sentido en un 'congeshonemiento vehicular o conflicto vial con una circulación de 15 

los vehículos particulares emiten 4.3 veces mes contaminantes que los colectivos 	convertidor 

catelitico), y sesenta y cinco veces mas que los R-100'(4). 

En le actuddad el panorama no es alentador de seguir los patrones de consumo de los 

combustibles (gasolina) de los últimos tres años de 5% e 12% en promedo anual, y pensar en 

mejorarla elidid del aire y seguir quemando de 17 a 20 mimes de gasoine diariamente, pereciere 

que el avance legrado por la vía tecnológica (de mejoramiento a Instalación de convertidores 

cetalticos) se perdiera por el consumo de combustibles y el aumento del parque vehicular. 

En el segundo capitulo denomineda 'Legislación y gestion ecológica en la ciudad de 

Alardeo", en este capitulo se señala que en la ciudad de México el problema de le contaminación 

atmosférica no se solucionado definitivamente todavía por ello e adquirido una importancia la 

utilización de los instrumentos administrativos, economicos y jurídicos para detener el deterior de la 

cuidad del ate. En le ciudad de México el estar conformada por 20 millones de habitantes y una 

2) 51010P4PP. Plan Nacional de deearrollo. path 19 y 20. 
3) N. lIchteingett y st el. Servicios tubenoe gestión local y medio ambiente. pág. 116 
4) Ibídem. 
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densidad pobiacional de 152 km anidado, sha este zona como la más poblada del pais, y por 

ende la demanda de bienes, servicios urbanos, y aimentacidn mismas que generan una 

destrucción del mello ambiente, requiriendose pera elo la instrumentación do programas, planes e 

inversiones, y leyes para rehabilitarla y reduce.  el deterioro ambiental. 

En este sentido le Ley ecológica se consbYuye en un valoso instrumento »Mico para regular las 

acciones y conductas destructivas del hombre de su entorno ecológico; y por oto su importancia su 

consideración en una gestión ecológica (administración racional de la ()colegia) y en la presente 

investigación. 

Es un instrumento quo no de puede <Jejenes de lado cuando so pretende atender los problemas 

ambientales; la primera ley expedida en esto sentido se remonta en 1971, cuando el 12 de marzo 

de ese año se expide la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, y con oto un hiló 

en la historia, ya que por primera vez a nivel federal existie una reglamentación jurídico pero la 

preservación de los recursos naturales, aire, agua y suelos, pero sin embargo a la postre fuá 

insuficiente y Imitada debido a su campo de acción y lsg►egación do sus reglamentos y, 

deposiciones en materia ecológica; así como debido a la existencia de normas flexibles pera 

sancionar a los infractores, en eta se consideraba equhiocedemente que fas causas de le infición 

resultaban de la actitud negativa de las personas con su mes* natural dejando de lado los factores 

económicos y sociales, las cuáles se constituyen en la base del problema, en este sentido la Ley 

consideraba este fenómeno como el resultado de un conjunto de conductas Individuales que 

deberían ser corregidas a través del castigo (sanciones administrativas), por ato esta Ley resulto 

insuficiente para abordar la problemática ambiental, ala que se le sumaba la carencia de un órgano 

central que apicare *ha legislación. 

Por su parte con la reforma de la Ley ecológica en 1982 tenia el propósito de adecuada e las 

nuevas circunstancias que prevalecían, en era asigna importancia la educación ecológica y (Misión 

de la legislación, en su articulado figure una tenninologla más afinada y actualizada, e importancia 

de la integración de las áreas en peligro de degradación para su protección, en su articulado señala 

medidas de emergencia en casos y situaciones peégroses. En cuanto e las inflaciones, estas son 
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da carácter administrativo, est como multas que van do 5 a 10 rrd días do salarlo minimo del D.F. y 

el arresto administrativo hasta por 36 horas; y so precisa la competencia de la Secretaria de Salud 

pera su aplicación. 

La LGEEPA omitida en 1860 pretende desde una perspectiva amplía atender y a descentralizar la 

atención do los problemas ambientales; sin embargo temblón del anakis de esta Ley se desprendió 

que los legisladores, con el oían por crear modelos conceptuales no consideraron la atención por 

resolver los marcos normativos, los ejemplos resaltan a la vista basta con analizar le Ley en su 

primer capitulo; en opiniones de juristas y que so plasman un la primera porte del capitulo do dcha 

Ley, so desprendo que pese a que esta Ley so considero una do las más complote, se esmeraron 

en las definiciones, pero no pusieron atención en los preceptos quo resuelvieran las contradicciones 

normativas que surgieran de su aplicación o interpretacion. 

De esta Loy se desprenden reglamentos y normas técnicas en materia do control y prevención de 

la contaminación atmosférico, la generada por los vehículos automotores que circulan en el D.F. y 

zona conurbada; impacto ambiental y en materia de residuos potrosos; y se inserte en un sistema 

de ordenamientos complementarlos para regular el ambiente como la Loy Genere' de 

Asentamientos Humanos, le Ley de Planeación, la Ley General de Salud y demás reglamentos, es 

una Ley extensa que para una gestion ambiental requiera de un aparato administrativo y personal 

especialzado, razón por la quo en los últimos años fue importante la creación del Instituto Nacional 

de Ecología y de la Procurodurla Federal de Protección el Ambiente. 

Es do subrayarse que lo LGEEPA viste desde una perspectiva sociológica es poco clara 

para los actores y ciudadanos comunes interesados por los problemas ecológicos y, en una 

interprefacion jurídica la Loy ecológica muestra serios huecos para solucionar algunas controversias 

derivadas de esta legislación y chlribución de competencias de las tres esferas de gobierno, por 

ejemplo, pareciera que la LGEEPA promoviera le descentratzación en la atención do los problemas 

ecológicos, más sin embargo consolida la tendencia centralista, oto priva a los poderes beatos de 

muNples atribuciones en materia ambiental al incluir une lista do los asuntos que se definen corno 

competencia de los poderes estatales y municipales (veas° el articulo (o.), contraveniendo 
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4p)oreodo el principio de la distribución de poderes en el modelo consblucional mexicano; en le que 

señala que los podares da los *lados les corresponde las competencias que no esten concebidas 

• los poderes federales o expresados en la constitución o, que no les estere prohibidas por los 

mismas, a loa poderes locales. 

En el tercer capítulo, Tecionalded administrativa: profiramos y acciones contra la 

contembecidn atmosférica en la ciudad de Aftbdco", se andan las acciones y programas 

instrumentados por las dependencias y orgenkimos gubernamentales en el periodo compren* do de 

1985.1993; en este capitulo hace MAL* en los programas y acciones instrumentados en los 

gobiernos de Miguel de la Medid y Codos Salines de Gortari: 

Ambas administraciones se caracterizaron por el Impetú por atender el problema y la elaboración de 

programas. Sin ~buyo la carencia de un aparato ackninistrativo de jerarquía que atender° con 

mayor oporlunidad y vigor este problema. Ciertamente en el gobierno de Miguel de le Medid existió 

la carencia de un aparato normativo y futir:Ice que coordinare las acciones encaminadas a detener 

el deterioro ambiento/ y, con la creación de la Comisión Nacional de Ecolofje espiaba o pretenda 

superar este deficiencia, a la postre fue Insuficiente; as! como de le aplicación, resultados y 

alcances de los prevemos: el denominado programa de 21 acciones contra le contaminación y del 

programa do contingencias ambientales Instrumentados en 1986 y del programa 100 acciones 

contra la contaminación ejecutadas en 1987, no *hieren se manera sensible les altas 

concentración de los contaminantes de /a atmósfera de la ciudad• do se debió e que dichos 

profiramos fueron insuficientes pera reducir la contaminación, de alguna manera esto de debla, a 

que estos programas o bien no estaban suficientemente sustentada, estructurados con el afen de 

atender el problema y sólo se instrumentaron para sacuclr les presiones de la opinión púbica, oto 

moka un poco porque tales programas no lograron *diluir las concentraciones de 

contamnarte* en la ciudad. 

En el caso de le admkastración Selnisia los problemas ambientales serian motivo de preocupación 

prioritario. Por ello se instrumento el Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica 



VIII 

(PICCA) y dadd e conocer 6115 de octubre de 1990, programa quo define y alberga las estallidos 

pera el control y prevención de la contaminación del aro on la Ciudad do México con una sede de 

medidas de carácter técnicas, económicos y sociales; programa que establece el mejoramiento do 

los combustibles, las lecnologdas anticontaminantes, reforestación, investigación y educación 

eceldifdca; y godas a esta gestión ecolkéca (administración racional de la ecología) se logró 

detener el deterioro de le calidad del aire, a do se debe la estabización de los contaminantes 

tradicionales: mónoxIdo de carbono, bióxido de azufro, plomo y bióxido do nitrógeno; es de 

reconocerse que esto no se hubiera logrado sin la existencia do la Comisión Metropokana para la 

Prevenkión y el Control de la Contaminación del Aire en la Ciudad de México, quien coorolnó las 

acciones, entizó los programas y proyectos poro detener el deterioro ambiental. Sin embargo el 

mayor reto constituye reducir dichas concentraciones do manero definitiva a si como del control do 

las emisiones del ozono, contaminante quo por su tóxicidad es el do mayor pe/gro pare la salud 

humana en la que el organo más expuesto y afectado lo constituye el aparato respiratorio. 

Es también cierto que los espacios ganados por los grupos sociales ecológicas en este gobierno, 

se constituyen en avances de alguna manera, ya que al participar los grupos sociales en la toma do 

~iones, enriquecen las propuestas de solución, en cuanto quo existe la premisa de que une 

solución de mayor alcance no so puedo obtenerse sin la participación de los afectados e 

involucrados y, en Me de que la solución no depende solamente del gobierno sino también de los 

quo lo padecemos, so hace un seguimiento y se lustra la organización de la sociedad a través del 

grupo ecológista: el Movimiento Ecológtta Mexicano. 

En cuarto capitulo, "Avances sobro el problema de la contaminación etmosfónca en la 

Ciudad de México', se hace mención do las acciones realizadas en el Programa Integral de la 

Lucha Contra la Contaminación Atmosférica (PICCA) para revertir el deterioro del are do la Ciudad 

de México engloba las estrategias siguientes: 

1. Mejoramiento y producción de mejores combustibles. 

2. Modernización, expansión del transporte colectivo, y o! control do las emisiones en los vehículos 



3. Introducción de tecnologias enticonlarrinentes en los vehkulos automotores. 

4. Reforeslación urbana. 

5. Educación ambiental, /Instigación y, pare ación de la sociedad y grupos sociales. 

Con lo anterior le bgró la estabilización de los contaminantes como el monóxido de carbono, 

&oxido de azube, pkimo, óxido da nitrógeno, este relativo avance contó con la participación del 

Instituto Nacional de Ecologia (/NE), Procuradurla Federal para la Protección del Ambiente (PFPA) 

y de Fe Comisión Metropolitana. 

Le centralzación de la atención de los problemas ambientales constituye en un avance, en el 

cene* de que ele permitió une mejor atención do estos problemas, y in ter la duplicidad de 

acciones y funciones, al encauzar todas las acciones de todas las dependencias de manera 

coordinada y hacia un mismo objetivo. 

Le comisión metropoltana 1114 creada el 8 de enero de 1092, «peno que tiene por objeto definir y 

coordinar las poleas, programas, est como de la ~loción de las acciones instrumentadas por 

las dependencias y enedadoa de la adrrinistreción páblice pera rutin& y rever* el deterioro 

ambiental, Comnión que se «epa por representantes de la comunidad cienlika y por miembros 

del sector social, "Indo y miembros del gobierno de la Ciudad de México. 

Para el desempeño * sus Ihndonos la comisión cuenta con una m'ebria técnica y un consejo 

asesor, esta óbma compuesta por los princloales Meres de /03 movt►rrentos ecológistas, &►adores 

de loa centros de investigación Maks, por miembros de la II. Asamblea de Representantes del 

D.F., Diputados Federales, Senadores y Diputados del estado de Mtbdco, representantes del sector 

Iztvedo y del sector social. Consejo que finaba las opiniones, propuestas, acciones de 

coordinación, concertación pera la ejecución de programes y proyectos que se kistrumenten en el 

seno de la propia comisión. En este sentido en el seno de la Comisión MetropoNana se eneban las 

clferentes acciones y programas a instrumentar, do manera que en estas prevalezcan aquellas que 

tienen una riablIded técnica, Mencione y práctica. 

En este sentido en el seno de la comisión metropolana se han elaborado y entibado los siguientes 

programas con el propósito de mejorar la cebad del aire de la Ciudad de México: 



- Relyame pera el uso de gas forado de petróleo y yes nadrd comprimido en autotransporte 

pábilo° y concesionedo. 

- Proarama para el control de emisiones contaminantes atmosféricos de la industrie en la Zona 

AfKropoltana de la Ciudad de México. 

- Ozono, bases para la elaboración de una estrategia de control. 

- ProfIrame integral pera el manejo de residuos petwosos en el Vale de México. 

- Andas del Programa Hoy no circula. 

Rnelmente, pera prottinctrar y amplar el conocimiento del problema de le contaminación se 

consMuye en un punto de partida defnear, tomas de daca:iones, acciones y propuestas de adición 

al fray* problema del deterioro de la cardad del aire en las ciudades urbanas, en esto sentido 

vagar a los instrumentos administrativos y jundicos, los económicos permite a los responsables 

do atender los problemas ambientales rendar el espectro de las adiciones; ya que une politice 

estrictamente nublada, se encierra este problema en un debate ambiental lecnocnitico, Medras 

que la incorporación de instrumentos económicos leve necesariamente a la descentralización de 

las decisiones sobre los problemas ambientales. El diseno y apIcación de mednismos económicos 

en una gestión ambiental tiene dentro de este marco, el objetivo de cambiar las conductas 

económicas y decisiones cotidianas nacionales en una sociedad abierta y desregulade, y a 

recauzeda en llar de M protección ecológica, se parte de le premisa que es mejor,  incentivar, por 

ejemplo a loa agentes económicos e mejorar sus procesos productivos y e generar una menor 

candded de contaminantes que incrementar sus costos de operación y desechos do conterninentes 

por el Incremento de los dos para su disposición que cumpfr normas ecológicas. En une gestión 

ambiental de mayor abanoe exigiera de le población, agentes económicos y gobiernos se deberan 

dar mayores pasos para la conservación de los ecosistemas y recursos naturales, ya que no 

hace*, ademés de Ming* el medio natural, pondrá en serio pel7o la existencia del hombre en el 

planeta. 



v. T 

En cele ~do al cleaner un Manolo ecológicamente sualenteble, el modelo de desarrugo que 

hasta ahora ha sido en base • una economía Induabialzade y servidos mecanizadas e »pulsadas 

por combinad:41es Males; modelo que además de modikar con rápido: el cima pone en pelgo la 

«blonda de ki naturaleza y mello de sustento (rocbcción de cimentos); se roque** le 

eslablización del número de hablantes en el planeta, desarrugar y mejorar las tecnologlas 

existente, los procesos procbcthfos impubados principalmente por la ene» renovable ya sea 

soler, geolIrmica y eóka, y en menor medida por los combusteles /óseos. En una economia 

sustentable y *brote, le reducción y el recichnlento de los desechos se constituka en una une 

los." y forms de vida y más que ahorrar espacios pare loa depósitos de basura, serán un lector 

y un elemento potencial pera reduce' y prevenir la contemineción, por ejemplo por cede tonelada de 

pepa hecho e base de desperdicios, en vez de la utizacIón de pub, de madera, reoticire el uso de 

*ninfa entre una cuarta y tres quintas pedes, pero lo más importante une redimido dei 95% de los 

contaminantes del a», mientras que el *Minio prociscido con latas recidedos en vez del mineral 

*gen redicire las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 95% y de bióxido de azufre en 99%. 

fbalmente como podemos ver el contenido de la presente investigación es muy «raye" la 

descripción de lbs enfadares capitulas de dcha fnveslfgeción constituye un vaheo meterlal para 

comprender el problema de la contaminación. 

Se organiza la investigación de esta manera, con el propósito de que el lector tenga une *ión 

general del problema, se introduzca y conozca las causas, sus antecedentes, su evokción, como 

de los programes y acciones que se han instrumentado pera detener el deterioro de la calidad del 

Ve, de su magnitud y situación red de den contaminación y finalmente corno máxima espiración de le 

presentación de este investigación, empilar y &IMF el conocimiento de los problemas ambientales 

como punto de partida pera le toma de decisiones o bien de acciones y propuestas de solución el 

grave deterioro de Ie caklad del aire en le ciudad de México, 

Es de »Maree que para el dominio de la presente investigación se han consulted3 

biblogratle dsponble y existente, teles como informes gubernamentales; textos relacionados con 
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los temas ecológicos, de 183 que se obtuvieron Itálicos y datos estadsbcos. No obstante las 

Ocultadas para el acceso y consulta de información novedosa y reservada pera los centros de 

investigación, universidad y dependencias encargadas de atender dicho problema; existo material 

adiciones pare abordar &j'un oto aspecto de la contaminación, no es! de los resultados de la 

aplicación de ~amas espocilicas y evaluación de la pellica ecoldgice de la administración 

pasada, no obstante para que cualquier ciudadano preocupado por estos problomas ambientales la 

pesante bvedigación constituye en un vaioso documento de consulta para conocer la magnitud 

del problema y situación real del problema y les posibles soluciones. Para el administrador esto le 

significa ampliar su espectro de conocimiento y toma de decisiones para atender y, resolver el 

problema; en otras palabras, una mayor profesionalización de los servidores públicos. 
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1.- EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

México alberga actualmente a más de 812 millones de habitantes con una tasa de 

crecimiento de 2.6 por ciento snuagli, y ocupa el décimo lugar en cuanto a su tamaño de su 

población (1.6 % del total mundial) con lo que se configura corno un país predominentemente 

urbano, al albergar más del 60 % de su población en localidades de más de 15 mil habitantes; sin 

embargo alberga también una parad* al existir una dualidad entre dispersión-concentración de, sus 

hablantes, anal pala existen 10B mil localidades con menos de 100 habitantes y que representan el 

2.7 % a nivel nacional, con prometo de 20 personas en cada uno de estas localidades-(2). 

La mayor concentracion se localizan en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (riAcm), al 

albergar spróidrixidernente 20 millones de habitantes (con una densidad poblacional de 152.0 por 

idiónietro cuadrado); cifra que por mucho equivale a la población conjunta de 15 entidades 

federativas menos pobladas del país (según los datos del 'NEW de 1960); que demandan un 

sinnúmero de satisfactoria cada vez mayores entre servicios urbanos, de recreación y alimentación; 

está concentración poblacional sólo puede ser atendida con una infraestructura productiva y de 

unidos que tan solo en el D.F. y zona conurbade existen 30 mil industrias que producen entre el 24 

y 30 por cierto del PIB, y que junto con las apróxImadarnente 12 ml estibia:imantar comerciales y 

de servicio, y más de 2.5 millones de vehículos en la Ciudad de México producen y generan 

contaminantes que se vertiran al medio 'ambiente requeriendose de esta manera la Instrumentación 

de programas, planes e inversiones, leyes para rehabilitarlas y reducir el deterioro ambiental 

issivo"(3). 

Por ello uno de las mayores problemas que más preocupan a la sociedad oontemponlnee y 

en particular e los habitantes de las grandes urbes, son precisamente los cambios producidos en el 

vedlo ambiente por la contaminación ambiental y los efectos negativos que causa en la salud; por 

ello el presente capítulo tiene por objetivo principal dar a conocer y describir las principales causas 

'del problema de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, así como de los factores 

naturales que influyen para su gravedad: geográficos, climáticos y orográficos. 

El problema de contaminación atmosférica en la Ciudad de México, se debe principalmente por la 

liberación en la atmósfera de una gran cantidad de particulas y sustancias tóxicas producidas 

principalmente por el abuso en el consumo de energla en los hogares, vehiculos automotores, 

• Ambiente: El conjunto de elementos Mundee e Introducidos por el hombre que Intemeteen: en un miedo 
y tiempo determinado. LO W& pe% 2 
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Industrias, giros comerciales y de servicio, en un contexto social-demográfico-geográfico explosivo, 

que de seguir al oomo ea la tendencia, se agudizaran los problemas de aprovisionamiento de agua, 

alimentos, transporte y eliminación de desechos sólidos. 

1.1 Antecedentes de la Contaminación Atmosférica en la Ciudad de México 

Para fines de epa Investigación, entenderemos por contarnineción atmosférica como la 

presencia en le 'atmósfera de uno o más contaminantes o cualesquiera combinación de dos que 

perjudiquen o molesten la vida, salud, bienestar y salud humano, la ñora y fauna o degraden la 

calidad del ake, agua, tierra y bienes*(4). Problema que históricamente siempre ha padecido en algun 

grado, pero por su significancia los problemas ambientales en la Ciudad de ~loe puede shuarseie 

desde la década de los setentas, cuando Negó a su máximo expendo( el proceso industrializada 

Iniciada en los años cuarentas; estudios demuestran que a partir de 1920 hasta la decida de los 

setentas -por pon« una nrforoncla-, habla venido creciendo en número las empresas públicas de 

manera desarticulada, observándose que 10 instituciones fueron crudas en los años veinte, 45 en 

los dos treinta y 101 en los años cuarentas, y cincuentas y 132 en los años setentas; de manera 

que para 1974 estas empresas ya tintan una participación del 11 por ciento en el producto nacional 

bruto, para fines de 1976 ya constituían 900 empresas bajo control estatal y para 1977 de 912 

(descentralizadas y/o con participación estatal). 

En la época contemporánea los primeros indicios del problema de la contaminación que se refiere al 

hecho de alterar la composición natural del ambiente con elementos, sustancias o materias extrañas, 

causarían "desequilibrios ecológicos" en la Ciudad de México llamarla la atención al gobierno como 

asunto y marco de su competencia, a partir de 1910", cuando adquktó el rango de un problema de 

salud pública, y con do su atención en las diferentes esferas de gobierno (5). 

El organismo gubernamental que dentro de sus atribuciones tendría los asuntos relacionados con el 

saneamiento del medio ambiente, seda precisamente el Consejo de Salubridad General constituido 

para tal «profeso en el año de 1911; como un organismo dependiente del poder ejecutivo, atribucion 

que se elevarla y se Incorporarla en la constitución de 1917, adquiriendo con ello -el poder ejecutivo-

facultados sobre aspectos esenciales de higiene social, y prevención de enfermedades y 

• OnsequIllbdo Ecológico: Es le alteración de les relaciones de Interdependencia entre loa elemento" 
naturales que conformen el ambiente que afecta negstIvemento le ««mute, transformación, desarrollo del 
hombre y dame" »me vivos. LGEEPA. pkg. 3 
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mejoramiento de la condición laica' de la especie humana, centralizándose con eco la toma de 

decisiones sobre el problema. 

En lo que se refiere a la esfera municipal, la atención y cuidado de la salud humana y al problema de 

le contaminación seda de tipo preventivo; por ello para el cuidado de la salud humana, adquiria 

Importancia la dotación de agua potable, tiraderos especiales para los desechos de la población y 

animales e Importancia al manejo técnico y adecuado de basureros y depositos. 

A finales de los cincuentas, dentro de la estructura Organizacional de la Secretaría de Salud se 

presentad% cambios, creándose la Dirección de Higiene Industrial con facultades pera realizar 

investigaciones sobre contaminación atmosférica". Con ello se establecieron los mecanismos y 

controles necesarios pera evitar la contaminación del aire en el Valle de México, si bien esto fué 

deficiente por el desconocimiento de la magnitud del problema, se dio un paso importante al crearse 

dicha dirección para el Velé de México; pese a que éstos problemas se presentaban también en 

aquellas regiones en donde existe una alta concentración poblacional como la Ciudad de Guadalajara 

y Monterrey, problema que se atenderían a partir de 1959 por la Dirección de Higiene Industrial. 

A finales de la década de los cincuenta, la dirección de Higiene Industrial Iniciarla diversos estudios 

tendentes a evaluar la calidad del aire en la ZMCM, pero fué hasta 1966 cuando éstos estudios 

cristalizaron en la primera red de monitoreo atmosférico, formado esta por cuatro estaciones que se 

localizaron en Tlanepantia, Aeropuerto, Centro y en la Dirección de Higiene Industrial ubicada en 

Tacubaya; estaciones que medirlan bióxido de azufre, polvo sedimentado y partículas suspendidas; 

posteriormente en 1967 se integra a la red Panamericana de muestreo, convenio normalizado entre el 

gobierno mexicano y la Organización Panamericana de Salud para establecer 14 estaciones de 

monitoreo en la Ciudad de México, que a la postre por su Insuficiencia y limilacion para medir los 

diferentes contaminantes, se decidió cambiar la metodología y a pianearse nuevas adquisiciones de 

equipo, en el programa de Naciones Unidas para el desarrollo-proyecto de mejoramiento ambiental, 

se adquirieron 48 nuevas estaciones, 22 estaciones destinadas al área metropolitana de la Ciudad de 

México que medirlan los siguientes contaminantes: bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y 

ozono"(6). 

Pese a la existencia de monitores para medir las concentraciones de contaminantes existió carencia 

y falta de datos para determinar la magnitud del problema, y una dificultad para la toma de decisiones 
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pera atender este problema antes de 1975, aún cuando ya se evidenciaba la mala calidad del aire en 

le Ciudad de México, -con dolos parcialmente cleros y oapiondorows- por la aparición del "smog" 

en la atmósfera de la ciudad, por el predominio de los contaminantes en el aire, como el monóxido de 

carbono, dióxido de azufre, hidrocarburos y plomo (7). Contaminantes emitidos principalmente por 

los vehiculos que circulan en la ciudad, autos que aumentaron paulativamente con el paso del 

tiempo: `en 1925 los vehículos automotores que circulaban en la Ciudad de México eran 

epróximadamente de 21,209; en 1950, el número de vehiculos aumento a 74,327, con lo que el 

incrementandose en este lapso de tiempo fué de un 3,5%, en 1970 se estimaba ya la existencia de 

717,672 vehículos, y una población de 6.8 millones de habitantes en la Ciudad de México"(8). 

Habiendo con eMo 9.5 habitantes por automóvil, a la fecha datos conservadores, señalan la existencia 

de 3 malones de vehlculos y una población superior a 20 millones, eso significa la existencia de 6.6 

habitantes por vehículo, relación por domas altos y una de las razones por las que los problemas de 

la mala calidad del aire en la Ciudad México no se ha abatido, el alto consumo de gasolinas por pene 

de los vehiculos genera emisiones de contaminantes. por la inadecuada carburación en los motores 

en una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar (manta) en que se localiza la Ciudad de México, 

complicando'e a sus vez por las características orográficas del Valle de México, que en promedio las 

montañas que la rodean, miden en promedio 600 metros a nivel del suelo, aunado a la altitud 

determinan las condiciones pera la disolución y dispersión de los contaminantes en la atmósfera 

provenientes principalmente de los vehículos automotores en circulación mismas que se abordaran 

más adelante. 

Estudios efectuados por "el instituto de Geofisica de la UNAM sobre la calidad del aire, a mediados 

de los sesentas afirmaban ya la existencia de impurezas en la atmosfera de la Ciudad de México por 

particuiado (polvo), al encontrar en 28 estaciones de muestreo habla más o menos 40 toneladas de 

12111114~~1~~91967 a  agosto de 1993ja..~.11124.2.101411411 

por kilómetro cuadrado en promedio"(9). Evidenciando a su vez que las macas investigaciones y 

monitoreo existentes sobre problema la contaminación del alre, eran aquellas las que realizaba el 

Instituto de geofísica de la UNAM, por ello adqulrlo gran significado que el "pais suscribiera con la 

Organización Panamericana de la Salud un convenio para establecer en la Ciudad de México 14 

"¿meg: Mesee 
monitoreo 

 gaseosa quIcomilnade"  :Alune .o EvitrilleglitetSeencies oe  rt cu I es con 
 consumo 

tinentes conforme 
 las 

una espese masa gaseosa, que adornas de afectar la salud dificulta le visibilidad en las Crees urbanas. 
Inédito 
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necesidades de combustibles en los procesos productivos y por su potencialidad en la generación do 

contaminantes; en 1965 la industria consumia "8,719 millones de litros, y en 1970 de 12,231 millones 

de litros, con una tasa de crecimiento de 6.9% anuar(10). Lo negativo de este consumo y dinámica 

económica, es la carencia de acciones para la protección del entorno ecológico y calidad del aire. 

De ahí la existencia y razón por la que en el periodo comprendido desde los afos sesentas a los 

ochentas la disociación entre desarrollo-ecologia; gestion ambiental-contaminación "entendiendose 

por gestión ambienta) como el conjunto de actividades que realiza el gobierno pera lograr b 

consecución de un objetivo determinado en materia ecoiógica-ambientar, y que trajo a la luz la 

inexperiencia del país en la lucha contra la polución, y con ello la repercución en la toma de 

decisiones para atenderla; esto se delirio en gran medida por que no hubo una voluntad para 

establecer un control y conocimiento de La magnitud de la contaminación atmosférica en la ciudad, y 

las pocas disposiciones y acciones no legraron resolver en algo el emblema o bien estaban 

dispersos; otras veces sólo algunos ordenamientos tocaban algunas cuestiones relacionadas con ta 

contaminación y, en otros no seguían una sistematización de las acciones de los organismos 

encargados en atender el problema, por lo que los resultados no fueron los óptimos y esperados; se 

entiende de esta manera porque el gobierno mexicano tuvo la tarea primero de conocer primero la 

magnitud del problema, al levantar un Inventario de las fuentes fijas contaminadoras, por ello corto 

con los "archivos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Registro Federal de Causantes, 

Secretada de Industria y ComgfC111, Instituto Mexicano del Seguro Social, las Cenaras y 

Asociaciones Nacionales y los de la propia Subsecretaria de Mejoramiento Ambientar. Sin embargo 

al contar con información diferidos sobre las distintas clasificaciones que le asignaban a las 

actMdades de las Industriales y de setvicka, la Subsecretaria de Mejoramiento Ambiental (SAM) 

(creado a principios de los setentas), ópto por Integrar un catalogo unkaos de actividades, y 

colegandola el resultado con la del Archivo General, con lo que resultarla en 1974 la existencia entre 

industrias, giros comerciales y de servicios "2,023,654 contaminantes, 21,6013 se encontraban en le 

Ciudad de Mandco"(11). Razón por la cual los mayores niveles da contaminación y concentraciones 

de contaminantes que se tendrlan registros en el Valle de México serian precisamente aquellas so 

experimentarían en los setentas, por la alta concentración industrial y vehicular, por ejemplo en 1975 

los niveles de contaminación por las emisiones de los vehículos "en las horas criticas totalizaban 



6 

11.915 kg de menóbdo de carbono:, 7.643 kg hidrocarburos v 843 kg de dióxido de~f1a 

PUS del IQ km de Mi° skededor del centro histórico de la 	•  (12). A decir de la Agencia de 

Protección Ambiental Estadounidense en sus estudios se aceveraba que los problemas de lindón 

en las ciudades Industriales, el 80% de las emisiones correspondía por os vehículos, razón por la 

que las máximas concentraciones de partículas contaminantes que se registrarían en la ciudad en 

estas años fueron de "430 mgfm3 en 1975, 400 y 388mg/m3 para 1976 y 1977, con una medida 

máxima de 1,366 en un dia de 1976". Las concentraciones eran tan altas que la "concentracion 

promedio anual máxima de particulas contaminantes permisibles de acuerdo estandares de salud es 

de 75mg/m3 y para un periodo de 24 horas 260mgfm3 eran rebanados constantemente-(13). El 

problema se tornaba grave en periodos de sequla, cuando las emisiones de contaminantes se 

incrementaban alarmantemente de 5 a 6 veces más que el limite máximo se seguridad permisible, 

como la experimentada en ei año de 1976, que por la elevada concentración de contaminantes se 

vivirla una situación de "emergencia ambientar debido a una "contaminación equivalente a 5.3 veces 

mayor que el bmite máximo permisible en un periodo de 24 horas-(14). En términos generales, :ej 

• : al 	 d 	5o 	19 6 f 	5 14,x' el 

lambe máximo de seguridad pennisibler(15). Datos estadisticos de los registros de las emisiones de 

contaminantes muestran el paulativo incremento de los contaminantes en la Ciudad de México en la 

década de los setentas y ochentas. 

Cuadro 1 

EMISIONES VEHICULARES DE LOS CONTAMINANTES 
MAS IMPORTANTES, EMISION ANUAL (TONELADAS) 

Contaminante 	1975 1989 libren % 
Monóxido de carbono 268103 1050100 392 
Hidrocarburos 17197 89100 518 
Dióxido de sulfuro 1897 18100 954 
Nidos de nitrógeno n.d 4300 

Fuente: Datos de 1975, Texto del Dr. Schteigart M, Servicios 
Urbanos y gestión local...Pág. 115. Calarlos a partir de H.Bravo 

Se observa que las emisiones de monóxido de carbono se incremento en un 392% en el periodo 

comprendido de 1975 a 1989, y les hidrocarburos en un 518%; pero el mayor incremento en las 

emisiones contaminantes, lo constituye el dióxido de sulfuro con el 954%, quedando con ello de 

Emergencia Ambiental (Contingencia Arnbteritill): Situación do riesgo, derivada de *divididos o fenómenos 
que pueden poner en peligro le Integridad de uno o verlos ecoeietemas y e le salud humane. LGEEPA pág. 4 
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manifiesto que las disposiciones tomadas por loa gobiernos de estos sexenios no lograron controlar 

el problema de la intición. 

b Fecha el problema de la contaminación atmosférica sigue siendo grave, se "calcula que entre un 

75% a 85% de los contaminantes rimes de la ciudad son responsables los autos, el 10% por las 

industrias y el 5% por tolvaneras que en periodos de sequía y vientos se generan más de 300 mil 

toneladas de polvo en unas 22 mil hectáreas deforestadas"(16). Contaminantes que son arrastradas 

en la mayor parte de la ciudad. El mayor problema que so genera de la contaminación atmosférica 

esta en razón de que se generan nuevan sustancias contaminantes y no poseer registro o bién se 

carezcan de normas que la regulen. 

En los unimos arios en lo que se refiere a los contaminantes tradicionales: monóxido de carbono, 

bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno, hidrocarburos se han estabilbado, no as( del ozono en la 

atmosféra, contaminante que se ha elevado en su emisión y que es generada por la volatilidad de los 

combustibles ubicados; su solución y el control debera involucrar a los Meros actores (gobierno, 

población y empresarios), a la que se le debera sumarse la actitud propositiva y comprometedora de 

la actual administración y la que emergera a partir del 10 de noviembre de 1994 para retomar los 

problemas ecológicos, y que significa una mayor atención al problema y aliciente. En los siguientes 

capitulas se abordan las causas que han influido para que dicho problema adquiriera la magnitud que 

hoy ha allanado. 

1.2 CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

En las grandes ciudades modernas algunas de las causas de la contaminación las 

encontramos en el crecimiento desordenado de la ciudad, y por la gran concentración poblacional e 

industrial uso de suelo por más de cinco décadas, como de los servicios que requiere la población y 

en sl de los problemas que se generan en los procesos productivos, giros comerciales, servicio, y 

transporte; problema que no es privativo de la ciudad y no sólo se encuentran dentro del territorio del 

Distrito Federal sino que también la encontramos más allá de sus limites politicos-geográficos, 

haclendose por ello necesario precisar que en la presente investigación nos referiremos 

indistintamente como Ciudad de México o Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) como 

una sola unidad geográfica y económica (17). 
iba Zona Man:Catana w llega por d ojón fálica dt doto mis municipio a la reatad centro! 5 In multo de locoAdadoe coralino ala ohm, a que mi 

darteradas por in acMdadm socidecandkaa de asta. Pan el Casa de la Ciudad do Mido, y para ufecto de data elsoatigaddo. la Zafia idelrosoltana ao 
Momio por las 15 delidadoom del Dable Federal y 17 !modulas del 411104 do Aildco 
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Causas que junto con las variabies naturales que intervienen e inciden en la elevación de la 

contaminación: geográfia, orografía, malereologla nos permiten entender la magnitud real del 

probiema. 

12.1 La urbanización y sus efectos sobre el medio ambiente 

La Ciudad de México desde su fundación ha sido punto de atención no sólo porque se 

constituye como el centro del poder político, ecónomico y cultural. La Ciudad de México es el lugar 

donde se toman las mayores decisiones que inciden en el presente y futuro de la ciudad y en el resto 

del pais, espacio geográfico en donde se concentra la mayor población y demanda de necesidades, 

m la entidad federativa de mayor concentración industrial y pobiacional donde se gestan las mayores 

demandas de servicio, de alimentación y del Producto Interno Bruto (PIB), pero es también una de 

las mayores conflictivas y problemáticas; ciudad que desde la época posrevolucionarla ha sido presa 

de su propio crecimiento y desarrollo. No es dudable que el crecimiento urbano de la ciudad tuvo una 

relación directa con la colocación de privilegio de la ciudad para realizar todo tipo de inversiones entre 

obras de Infraestructura y equipamiento, que estimulara y facilitara el establecimiento en el corto 

plazo de talleres y fábricas en la que el Estado Mexicano no solamente dió apoyo y facilidades a los 

empresarios, sino que también el propio gobierno invistió en ramas que fueron abandonadas o que no 

eran atractivas para la Iniciativa privada, o bien que no fueran rentables, como los servicios; la politice 

fiscal, crediticia y proteccionista iban en ese sentido, creó las condiciones para el crecimiento del 

producto interno en base a la explotación intensa de la fuerza del trabajo y distribución inequitativa de 

los ingresos. Bajo este marco, la subordinación del sector agropecuario al Industrial traerla como 

consecuencia que circularan grandes recursos humanos, monetarios del primero hacia el segundo, 

apostando con ello el desarrollo del pala en base a los procesos productivos, socavando con ello la 

diversificación e integración productiva que garantizara una independencia alimentaria -que hoy 

padecemos-, toda vez que esto originó grandes emigraciones de las entidades federativas 

circundantes a la Ciudad de México, esta rápida urbanización comenzó a originar una serie de 

desigualdades en el desarrollo ecónomico entre las diversas regiones y con ello una supremacía de la 

Ciudad de México sobre las otras. 
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La mayores concentraciones humanas se localizan en la capital del pais como en las principales 

ciudades del interior de la repubilca han generado en graves problemas ecológicos, puesto que en 

las zonas más densamente pobladas son las mismas donde se crean situaciones conflictivas por la 

demanda de satisfactores como agua, transporte, alcantarrillado, vivienda, alimentos que 

Incrementan la degradación del aire, suelos, dos, lagos etc, que en última Instancia repercutiran en 

la calidad de vida y salud de los habitantes de esta metropolis, requeriendose grandes inversiones 

para reducir la contaminación y rehabilitación del deterioro ambiental. 

Bajo este marco, la población en ta Ciudad de México en 1940 seda de un millón 760 mil personas, a 

este crecimiento natural se lo agregaba la emigración de la población de las entidades federativas 

hada el D.F. en busca de empleo y mayor bienestar social, por ello la dinámica pobladonal del eme 

metropolitana se  generó en un 55% por elL_PDPie...eft9~0 _nateraLy_itLitn.459Lpgr 

inmigrantes"(18). Estó significó que en 1940 poco menos de la mitad de los un millón 760 mil 

personas eran originarias del Interior de la república, mismos que se establecerlan principalmente en 

la periferia de la dudad, en zonas boscosas e Irregulares o bien cercas de las fuentes de trabajo; por 

comparar el aumento de la población y territorio del Distrito Federal, de 1910 a 1990, cuando se llevó 

el úlirno censo de la INEGI, se puede decir la población asentada en el Distrito Federal a aumentado 

en un 208 por ciento en dicho periodo. 

Cuadro 2 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y TERRITORIAL DEL D.F. (MEMO) 

—do SUPERFICIE HABITANTES 

1910 40100581 721000 
1921 46375000 906000 
1930 86087500 1230000 
1940 117537500 1780000 
1963 240687500 3480000 
1960 271980000 4374000 
1970 483000000 6874165 
1980 607160000 8831079 
1990 650000000 10500000" 

' Datos del INEGI 
FUENTE: Texto del Dr. Octavio Rivero S. y otros. pág. 66 

Es de subrayarse que el crecimiento poblacional que se ha extendido rápidamente hacia las áreas 

industriales y zonas irregulares del estado de México y del Distrito Federal (norte y noreste), a una 
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*tala anual de 13.6%; y &obre terrenos agricolas de la ciudad, de ahl que en los últimos 30 años se 

hayan perdido 30,000 hectáreas; cuantitativamente el crecimiento de la mancha urbana entre 1963 y 

1980 ha sido del 5.2% anual"; esto es entendida en razón a la explosión demografica de la zona, la 

evolución que mantendría la población asentada en la Ciudad de México en los años de apogeo de la 

industrialinción, seria de la siguiente manera en 1980 de 4 millones 374 ma y 6 millones 874 mil 

105 habitantes en 1970 en una extensión territorial de 271 millones de 980 mil kilómetros cuadrados 

en 1960 y 483 km cudrados en 1970, en términos porcentuales en una década aumento la población 

en un 158% mientras que de la mancha urbana en un 177%(19). 

Conjuntamente el crecimiento de la población en la zona metropolitana (zona conurbada del estado 

de México y el D.F.) han alcanzado por muchos años cifras exorbitantes, el año de 1970 ya 

alcanzaban la cantidad de '8.8 millones y para 1980 18.0 millones de habitantes, de los cuales el 

56.9% ( 8.8 millones) coffespondian al D.F."(20). Y un espacio territorial de 807.1 km cuadrados, 

paralelamente a este se experimento una expansión geográfica de la dudad, al en "1930 el 98% de la 

población residan en una superfcie de 88.037 km cuadrados, que dedil* la Ciudad de faldeo-(21). 

Ahora en 1250 km de extensión territcrial que comprendo el D.F. "uno de cada siete habitantes del 

pais reside en este espacio, es decir, 20 millones de habitantes que demandaran todo tipo de 

necesidades que le originara a su vez una serie de problemas a la ciudad. 

La desconcentración de la población del Distrito Federal hacia la zona conurbada del estado de 

México no ha aliviado en nada en los problemas de todo índole que en esta se origina toda vez que 

los primeros indicios de dicha desconcentración se dan los cuarentas y cincuentas cuando se 

"acelera el ritmo de urbanización de la zona continua al D.F. es el mismo periodo cuando inicia la 

desconcentraclón urbana de la ciudad central hacia su perilérla y zona conurbana, fuera de los 

limites politico•administrativo del Distrito Federal, hacia algunos municipios colindantes del estado 

de México, muchas de la población Inmigrante asentada en la zona conurbada del estado de México 

sólo representó menos del 5% de la población de dicha entidad'. La falta de planificación, 

zonificación y reglamentación de las edificaciones y uso del suelo urbano, as' como de la 

especulaciones de las tierras, por mucho tiempo ha determinado el uso inadcuado dei suelo del 

Distrito Federal y zona conurbada del estado de México y que originó que la mancha urbana haya 
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abeorvido las tintes agrícolas y boscosas a través de los años, mezclándose con ello las zonas 

habllacionaiee con industriales, o bien las zonas comerciales con las oficinas, en decremento de la 

calidad de vida y del entorno ecológico, las nuevas edificaciones estallan condicionadas por intereses 

eapecuaiativas de duellos y gestores que han fraccionado grandes extensiones de tierras, con cuyo 

valor varia de acuerdo a su acondicionamiento geográfico, acceso a los servicios, zonas verdes; 

otras más por la composición socioeconómica de las zonas en donde se ubicara. Incongruencia que 

se traslada también al acceso de los servicios e infraestructura urbana por parte de los habitantes, 

que han hecho que algunas zonas como la poniente y sur, que además de beneficiarse con la 

vecindad de áreas verdes y boscosas, cuentan con infraestructura y SOVICi05; son habitantes que 

por sus residencias lugosas, arquitectonico y elegantes no es dificil saber su condición económica; 

en contraste con la zona norte y oriente de la ciudad son centros poblacionales que no poseen 

servicios e infraestructura adecuada, son zonas donde se ubican la mayor parte de las viviendas 

populares y cinturones de miseria, y que no poseen áreas verdes y de recreo, que además de 

padecer estas carencias son los lugares en donde se generan grandes volumene% de contaminantes 

y deterioro ambiental. 

Ahora bien el problema de la contaminación atmosférica como no es privativa del Distrito Federal, se 

presenta también en los municipios metropolitanos del estado de México, zona por ser contigua ésta 

densamente pobladas e influencia económica por el Distrito Federal, y se ha experimentado que 

cuando hay una atta incidencia en las emisiones en el estado de México los Indices de la 

contaminación se Incrementan en el Distrito Federal; estas concentraciones de contaminantes, 

buena parte de estos son atraídas por las corrientes naturales de aire provenientes del norte de la 

ciudad, aunado a lo anterior esta la situación geográfica debido a que la Ciudad de México se ubica 

en un valle que ésta rodeeda de cerros y montarlas que se constituyen en una barrera natural que 

dificulta la dispersión de los contaminantes al conformarse ésta como una bodega natural de los 

contaminantes, debido a la circulación natural de los vientos, esto puede entenderse debido que la 

mayor parte de las industrias estan establecidas en dicha zona. 

Hoy en dla sabemos que la zona metropolitana esta conformada por una "superficie continúa de 

1,250 km cuadrados, con 650 (52.1%) del D.F. y 600 (48%) de la zona conurbada del estado de 

México, formada esta última por 17 municipios, con una densidad poblacional en conjunto de 152.0 
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habitantes por kilómetro cuadrado con 161.5 para el D.F. y 141.6 en los municipios 

metropolltanos122). A pesar de que la Ciudad de México ha dejado de crecer en los ritmos que lo 

habla hecho en b década de los cincuentas y setentas, a tasas superiores a 4% anual y descender 

a 0.9%, la población asentada en la Ciudad da México se prevea que se duplicara en una década; el 

crecimiento de la macha urbana ocasiona que se desminuya aún más fas áreas verdes naturales, 

en el Distrito Federal existe un déficit considerable de áreas verdes, apenas el 4.8 % del área urbana 

es verde, cuando la cantidad mínima satisfactoria es de 20%; en promedio por habitante citaran° es 

de sólo 2.3 metros cuadrados de áreas verdes y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(ZMCM) es de 52, cuando la norma internacional lo fija de 9 a 16 metros cuadrados, provocando 

cambios Irreversibles en la calidad del aire. 

La Ciudad de México por su concentración poblacional requiere de todo tipo de servicios corno 

procesos productivos y de alimentación, que a su vez generaran un sinnúmero de problemas, como 

aquellas para funcionar y emisiones de sustancias, partículas contaminantes que se vertiran a la 

atmosféra, puesto que al ser una de las zonas más densamente pobladas crea situaciones 

conflictivas por la demanda de satisfactores tales como agua, transporte, alcantarillado, vivienda 

etcétera. 

La carencia de agua para el consumo humano es uno de ellos, problema se toma alarmante a 

medida que se conoce estadisticamente que la "mayor parte de la población en localidades mayores 

de 15 mil habitantes (60% de la población) se hayan asentadas en el antiplano, por encima de los 

quinientos metros sobre el nivel del mar en donde son menores los recursos acuíferos y energéticos, 

y en donde se encuentran aproximadamente el 60% de la actividad industrial, como son las 

ciudades de México, Aguascalientes y Puebla (que se localizan al paralelo 18 y 22)"(23). 

La Ciudad de México se localiza en una cuenca prácticamente cerrada, rodeada de cerranias, con un 

suelo urbano que complica la captación de aguas sobre una superficie casi totalmente urbanizada y 

pavimentada que dificulta la impermeabilidad, filtración de aguas y lluvias hacia las boyadas 

subterráneas. La carencia de agua potable en la Ciudad de México se debe en buena medida por la 

carencia de fuentes naturales y por la dificultad para capturarse debido al grado de urbanización de la 

dudad y condiciones geográficas que hacen que esta tenga limitaciones hidrológicas; ciertamente la 
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mayor cantidad de agua que se consume en la Ciudad de México se extrae del subsuelo, esta no 

logra satisfacer la demanda y dependen de que esta se recargen. 

La oferta de agua para los habitantes de esta ciudad es de '160 m3is provenientes principalmente de 

los acuíferos subterráneos y en una minima parte del agua de la superficie" siete (71.5%) de cada 

diez litros que se consume en la ciudad se extrae de la ciudad de los "1,365 pozos y 60 manantiales 

localizadas al surponlente de la ciudad y más de un 23.5% y 5% provenientes de los dos Lerma y 

Cutzamala". La dependencia de la extracción del agua para el consumo humano en las ciudades 

se vuelve insostenible y pátetico, debido a que en las ciudades corno México, Guadalajara y 

Monterrey en conjunto, el 49% del suministro total en el pais (170nals) se consume en estas 

ciudades, dependiendo con ello en un 50% de la extracción del agua del subsuelo, y las unicas 

fuentes futuras de agua potable se localizan a más de "150 km de distancia y a 1500 metros más 

bajo de su nivel, fuentes por ejemplo el do Cutzamata, Lerma, y en marcha, Amacuzac y Tecolula, 

que implicara traer el liquido a más de 200 len de distancia y a una altura a más de 1,100 

metros"(24). Para la dotación de agua potable existan apenas 20 km de red primaria y 49 de red 

secundaria; un problema paralelo derivada de la Intensa extracción y sobre explotación de agua de 

los pozos, la cual es más intensa que su recarga natural, son los actuales hundimientos de la 

superficie terrestre, sl en 1936 el hundimiento era de 5 centímetros al año, y que por la demanda de 

agua se perforaron nuevos pozos entre los años de 1938 y 1948 los hundimientos aumentaron a 18 

centimetros anuales; para darnos una idea del grado de hundimiento de la dudad, el lago de 

Texcoco en que se situaba en 1910 a 1.90 metros por debajo del centro de la ciudad, se encuentra 

en la actualidad a 95.90 metros arriba, el hundimiento uniforme de la ciudad se debe principalmente 

por la extracción de agua en 856 pozos con una profundidad de 200 metros; independientemente de 

los darlos en las edificaciones, dichos hundimientos dañan sensiblemente el drenaje subterráneo de 

la ciudad, y con ello fugas de aguas negras que contaminan las aguas subterráneas; el drenaje de la 

Ciudad de México, proyectado para trabajar por gravedad en la actualidad requiere bombear las 

aguas residuales para elevar este hasta el nivel del Gran Canal para poderla evacuar dichas aguas 

con la subsecuente elevación del costo de operación. 

Frente e este problema encontramos al relativo a la evacuación de las aguas negras, en las grandes 

ciudades en conjunto contribuyen con el 53 metros cúbicos por segundo y por tanto uno de los 
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mayores causantes de problemas de contaminación; en la Ciudad de México esto ha requerido lo 

construcción de verdaderas obras de ingeneria para su evacuación, como es el propio drenaje 

profundo; en el Distrito Federal "el sistema de drenaje esta conformado por una red primaria de 33 

Ion de longitud y una secundaria de 106 km, y 2,400 km de drenaje profundo (distribuidos en 50 km 

del «dolor central, 14, 10 y 16 km en los ktersectores central, oriente y central respectivamente) y 

700 Ion de drenaje semi profundo deponiendo para ello de 64 plantas de bombeo y de tanque de 

tormenta". En las Ciudades de "México, Guadalajara y Monterrey los niveles de cobertura de drenaje 

es de 82% en promedio; y apodan un poco más de "53 m3's de aguas residuales urbanas, que 

inciden en el problema de la contaminación"(25). Las principales fuentes de contaminación son las 

descargas de origen &lomeado°, giros comerciales, servicios e Industrias. 

En la Ciudad de México algunos de las aguas residuales estan entubados como el do Churubusco, la 

Piedad y Consulado, no asl como el Gran canal, el rio de los Remedios, Tlalnepantla, Sart Buena 

Ventura, Canal Nacional y Canal de Chalco que estan a cielo abierto, y por ende contaminan más; y 

existe apenas 25 km de lineas para transportar agua tratada. Por ello el mayor reto del gobierno es 

hacerle frente a este problema al no poseer una infraestructura diferencial para la captación de aguas 

del drenaje y de las aguas de las lluvias (alcantarillado) que se generan en la ciudad para evitar que 

se contaminen en el proceso de captación. 

Otro de los problemas que padece la Ciudad de México, es el relativo a la generación de basura, sus 

causas inmediatas las encontramos en el acelerado crecimiento demográfico, la diversificación de 

actMdades, la comercialización compleja y el crecimiento del consumo individual, como en la falta de 

planeación del uso del suelo urbano, en la "última década, la producción de basura percápita en el 

Valle de México se Incremento en un 51%", sin embargo en la Ciudad de México ésta ya se tornaba 

dificil en 1986, cuando se estimaba que se generaba *9,694 toneladas al dia, de ello el 67% de la 

basura se consduie de origen doméstica; 9% de desperdicios recolectados en la vla pública y 24% 

de desechos industriales y comerciales"(26). A la fecha (1993), "se estima que cada habitante del 

Distrito Federal desecha diariamente en promedio un kilogramo de basura que equivale a 11 mil 

toneladas diarias y 19 toneladas diarias en toda la ZMCM, que representan el 207% percápita, 

cuando en 1950 se producían 370 gramos de basura per capita, y según cifras conservadores 

señalan que solo el "80% de los desechos se recolecta, el 20% restante en parte es tratada por los 



propios habitantes mediante su entierro o incineración ~estires y otras más permanece en le vle 

pública o en tiraderos clandestinos"(27). La composición de estos desechos sólidos éste ha 

cambiado a través de los dios, sl en 1950 el 5% eran biodegradable a la fecha es de 40.5%, 

mostrandose con ello un incremento del 810%, esto es signtficatho, entre otras cosas porque 

determina el consumo de los articules y bienes en dicha ciudad, en otra porque muestra la 

composición de dichos desechos, entre los que destacan por el volumen promedio son los desechos 

alimenticios con un porcentaje de 45.2, seguida del papel y plástico con 12.67 y 5.14 

respectivamente, composición que se muestra en el cuadro 3; de estos el más dañino es el plástico, 

por componerse de material inorganico y sintético, que por su composición no se destruye 

fácilmente, el panorama seria diferente si fuera distinta la composición (biodegradable) de los 

articules, productos, nuestra cultura de consumo de reciclamiento de los materiales, como en otros 

paises con mayor cultura ecológica; asl como el mejoramiento en la planeación y modelo de 

recolección de basura, hoy en die para la recolección de basura se requiere camiones con 

volumenes de carga promedio de "3 toneladas por viaje"; 20 mil trabajadores entre choferes, 

barrenderos, ayudantes, macheteros y voluntarios; que utilizan "235 barredoras, 1,900 vehículos 

recolectores, 13 estaciones de transferencia, 3 sitios de disposición final, una instalación de 

recuperación y cornposteo, una planta de incineración"(28). Recursos que no han sido suficientes 

pera afrontar el problema. 

Cuadro 3 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS EN El. DISTRITO FEDERAL 

Subproducto Promedio Subproducto 	Promedio 

Algodón 0.23 Material ferroso 0.52 
Cartón 3.34 Material no ferroso 0.21 
Cuero 0.88 Papel 12.67 
Residuos Unos 0.96 Pañal desechable 3.00 
Cartón encarado 1.44 Plástico 6.14 
Fibra vegetal 6.00 Pollureterano 4.62 
Abra sintética 0.47 Poliestireno 0.33 
Hueso 0.83 Residuos alimenticios 46.02 
Hule 0.21 Residuos de Ordinaria 4.04 
Lata 1.82 Trepo 2.41 
Loza y Uf/MICA 0.76 Vidrio de color 2.66 
Modere 0.59 Vidrio Transparente 4.40 
Material de const. 0.78 Otros 3.20 

Fuente: Informe de la situación general en ineteria de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, CONADE. SEQUE, actualizada por la Dirección General de Servicios Urbanos del 

DOF 1992. 

15 
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Es cierto también en los últimos años se prestado la atención a la disposición adecuada de los 

residuos sólidos, por ello se ha clausurado alele tiraderos a cielo abierto que representaban focos 

de contaminación del ecosistema urbano, entre las que se encuentran y destacan la de Santa Fé, 

con una extensión de 60 hectáreas y sustituidos por dos grandes Menos sanitarios en la periferia 

del Distrito Federal. Problema que se suma también a la contaminación atmosférica, causadas por la 

alta concentración de automóviles e industrias en la Ciudad de México. 

12.2 Industria y Medio Ambiente 

En la Ciudad de México, desde la década de los cuarentas es el lugar que cobra mayor auge 

el proceso industrializada, devastada por la lucha armada de íos años anteriores (1910-1917); y en 

le los gobiernos de los años veinte se dieron a la tarea de reconstruir la vida económica y social; 

mediante la promoción de la actividad económica a través de la administración pública central 

(Secretarias y Departamentos de Estado), y que gracias a ello a partir de 1925 el número de 

empresas públicas crecerían si bién de manera asistemática y desarticulada, obedecía a 

necesidades de coyunturales, y en la que también el Estado adquirió un papel predominante como 

promotor y dueño de industrias, debido a la resistencia de algunos empresarios mexicanos para 

Invertir en ramas y rubros que no se tuvieran ganancias por ejemplo en los servicios. Por ello, antes 

de 1940 el Estado concentro su participación en la economla en áreas como la energética, 

transporte, las comunicaciones y los servicios financieros; y se acelerada la creación de órganismos 

en las distintas ramas de la economía, destacando en la producción de Insumos básicos, en bienes 

de inversión y servicios; por ello los organismos descentralizados y empresas de participación estatal 

e instituciones financieras públicas que pasarían en 1940 de 29 a 123 en 1954. 

El carácter de prMleglo y dotación de todo tipo de facilidades, dotación de Infraestructura básica, de 

servicios, transporte; rentabilidad de las Inversiones como de las ventajas preexistentes de mercado y 

mano de obra calificada, Incentivo para que las Industrias se concentraran en la Ciudad de México, 

principalmente al norte de ésta; las fábricas supieron sacar ventaja de esta situación, de manera las 

plantas de una misma rama Industrial se integraron unas de otras, formando verdaderas cadenas 

productivas y con ello un área de desarrollo, la existencia de este modelo de desarrollo se debió en 
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gran medida a la influencia de un grupo urbano bien organizado en la torna de decisiones, que 

pemiltió que en esta región se constituyera en una zona de desarrollo. 

En el atrio Federal la industria en le ciscada de los cuarentas, "generó el 36.39% del PIB, y se 

incremento para el año de 1960 a 41.15%, el espectacular Incremento del 4% el PIB, en lo sucesivo 

no se repstia, al menos en los años sucesivos; en los siguientes 15 años sólo aumentarla en un por 

ciento, por lo que en el ario de 1970 la generación del PIB seda del 42.99% y en 1975 del 44%*. No 

dejaba a dudas que el peso de la industria asentada en el Distrito Federal era y sigue siendo 

Importante sobre el resto de las entidades federativas, en un contexto general lo preocupante de esté 

es la concentración y generación de la riqueza de una sola entidad federativa, y posiblemente en 

perjuicio yen abandono de las otras entidades, Imponiendo con ello como modelo de economía de 

aglomeración y centralización, y no seda sino hasta a mediados de la década de los setentas cuando 

cedería el Distrito Federal como polo de desarrollo a le zona contirbeda del estado de México, 

principelmente, Naucalpan, Ileinepantia y Ecatepec, las cuales aumentaron su participación en un 

30.9% a 39.3% en los años de 1970 a 1960. 

Esta ~nodo de aglomeración se reproducirla en regiones como Guadalajara y Monterrey, donde la 

infraestructura e inversión púbica, politice de subsidios y precios se constituyen en un incentivo 

adicional para que los Inmigrantes se establescan en estas zonas al Igual que las Industrias, los 

centros comercias, culturales y de esparcimiento comenzaron a prevalecer en lugares densamente 

podadas. 

La falta de planeación e inerongruencia en el uso del suelo legaban a tales extremos que «hilan 

establecimientos e industrias en lugares no apropiados y adecuadas para ello, asió ocasionó la 

proliferación de unidades habitacionales en zonas industriales o bien centros comerciales en zonas 

de oficinas; a un existiendo estimo significó para las Industries y centros comerciales un obstáculo 

pera que continuaran estableciéndose en estas zonas, y no es sino hasta la década de los setentas 

cuando también se extenderían estos hacia los municipios metropolianos del estado de México. 

En 1980, ei Distrito Federal genero el 25.1% del PIB, mientras que el estado de México el 9.8%; 

con participación en la rama de le construcción del 18.6% y 11.1% respectivamente, en la 

electricidad con el 18.1 y 8.3%; coffespondiendoles el primer lugar en el sector de distribución 
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(comercio, restaurante, hoteles, trasporte, almacenamientos y comunicaciones) con el 28% y 7.9% 

respectivamente", reallffnándose con ello como polo de desarroBo"(29). 

Paralelamente a este desando se agudizó la contaminación atmosférica en la Ciudad de 

México, calculandose que entre un 10% de los contaminantes amos es generadas por la industria, 

para situar la magnitud de la emisión de los contaminantes en la Ciudad de México nos puede ayudar 

el consumo combustibles en las distintas ramas de las actividades humanas medibles en términos 

de energía (idioceilorlas) per capita, que generaran a su vez en contaminantes que en última instada 

se vertiran al medio ambiente,  "comparativamente el hombre primitivo recolector de fruto{ 

gooeurnia ekededor 2 Koldhkenientra gua  el hombre moderno lela 10 en alimentación. 00 

im servicios. 11 en industria y auricular. v U en transportes: sonando Imitando) en 

12§Mag230lgiblIa130). Estó nos da le idea de la energia utilizada por la población de una 

dudad pera satisfacer sus necesidades, mismas que generaran contaminantes (emitidos al consumir 

le energla); el consumo de energia por rama industrial, nos permite a su vez la determinación de la 

potencialidad de las emisiones de los contaminantes de las ramas industriales y de servicio, y de 

alguna manera el grado de eficiencia y desarrollo de la industria mexicana. indalmente el uso y 

consumo de los combustibles por la Industriales del pais es muy elevado en comparación con otras 

'consolas de la urbe, tan sólo por realizar una comparación, la economla mexicana utiliza el doble 

de los energéticos que Japón, esto significa que en términos cualitathios la Industria mexicana es 

menos eficiente en relación con este pais, que si bien no es punto de nuestra atención analizar el 

grado de desarrollo de las industrias del pais, nos da la Idea en términos cualitativos su participación 

en los voiumenes de las emisiones de contaminantes, por ello cuando se ha llegado a aplicar el 

programa de contingencia ambiental, que demanda la suspensión parcial o total de las actividades 

industriales concertadas, la reducción de los indices de contaminación es temporal ya que se vuelve 

a incrementar una vez que entre nuevamente en operación las industrias. 

Los datos de la gráfica son muy elocuentes demuestran, que en la economía mexicana" 

requiere de mayores cantidades de energia primaria para producir una misma cantidad de bienes y 

servicios en comparación con otros paises, (que si bien) con desarrollo industrial superior (poseen) 

Gimas muchos más extremos". 
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Granza 1 
Intensidad energética en diversos paises. Millones de toneladas de 
petróleo equivalentes por chnll millones de dotares del P10 (19811) 

Turqula 	  
Maleo 	  
Espelta 	  
EUA 	  
MEA 	  
Italia 	  
Japón 	  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.11 
Fuente: Texto del Dr. Quadri de le Torre y st al. Hg. 130 

En la ZMCM requiere para sus actividades industriales, de servicio y domestica 27 millones de litros 

de combustibles cada dia, y es uno de los valses aue obtienen más gel 90% de su; 

peceaidades eneméticas consumiendo histrocoburos w tras.  hasta algunos años de recursos 

financieros e ingresos por su venta; por ramas el consumo de energéticos es la siguiente. 

SECTOR 

Unita() 16.6 
Asropseuerio 2.3 
Industrial 37.1 
Transporte 24.4 
Comercial 2.0 
Público y serví. 0.3 
Residencial 16.3 
Total 100.0 

' Fuente: Perfil dele Jornada, en Jornada 
11I de Marzo de 1994, tutti .111. 

Consecuentemente las mayores emisiones de contaminantes se presentan en aquellas ramas en 

donde se muestran un mayor consumo combustibles como es el caso de la industrial y transporte 

con el 37% y 26% respectivamente, una disminución en sus emisiones necesariamente requeriran 

una mayor eficientización en sus actividades y procesos productivos. 

Estos desequilibrios también se trasladan a nivel regional como lo demuestran los datos anteriores: 

Comparativamente en el cuadro No. 4 se "aprecia como en la ZMCM supera en casi 150 veces el 

consumo energético promedio nacional por unidad de superficie"(31). Reforzando con ello la tesis de 

que el consumo irracional de los combustibles en los procesos productivos yen los servicios provoca 

además del derroche de combustibles, la generación y emisiones de contaminantes a la atmósfera, 

provocando con ello daños al medio ambiente y a la salud de los miles de habitantes de estos 

lugares; el combustible que mayor se consume en la ZMCM,es la gasolina con 35.32% y el sector de 

los transportes es la rama que consume el 38.5% de este combustible, y consecuentemente las 
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mayores emisiones de contaminantes: monóxido de carbono, óxido de nitrogeno, óxido de nitrato, 

hidrocarburos y plomo. 

Cuadro 4 
CONSUMO REGIONAL DE ENERGIA 

REGION AREA KM2 CONSUMO DE ENERGIA 
KCAL X 10(12) 	KCAL X 10(0) 

AÑO 	 KM2 

Noroeste 414437 03.952 2.02 

Norte 366735 24.048 065 

Noreste 295955 152.124 514 

Centro-Me 143477 17 028 1 18 

antro-Pec 145456 67.140 4 61 

Centro-Gtf 72815 64.128 8.80 

Centro 126683 133.582 10 54 

2366 121.660 607.30 

Pacifico Sur 233045 19 896 0.85 

Peninsular 166184 19.585 1.17 

Total 2039988 703.033 3.43 

• promedio nacional 
Fuente: SEMIP,f3alance de amara. 1986 

Asl tamblen las mayores emisiones de dióxido de sulfuro, partículas totales y óxidos de nitrato, se 

encuentran en su contraparte proporcional en aquellas actividades cuyos insumos energéticos son el 

oombustóleo, el gas natural y el diesel, como en la generación de electricidad; la Industria y los 

servicios•. 

Cuadro 6 
CONSUMO DE ENERGETICO POR SECTORES DE LA ZMCM (COEFICIENTE NORMALIZADOS AL 100% 
RESPECTO DEL CONSUMO TOTAL PARA LA ZMCM) 

?RASO' TERMO 
ELECTR 

INDUST. SERVIC OTROS TOTAL 

GASOLINA 35 32 35 32 

DIESEL 2.24 N.O 673 0.37 9.34 

COMBUSTCPLE0 (1) 019 10.22 038 10 77 

GASÓLEO 040 040 

GAS LP 1.10 11.87 12 97 

GAS NATURAL 7 44 12.83 053 20 80 

ELECTRICIDAD 0 49 4.81 1 67 3.43 10 40 

TOTAL 31011 7.63 14.99 350 15 83 100 00 

' EL CONSUMO ANUAL DE LA ZMCM ASCIENDE A 132 959 X 10(12) KCAL (1991) 
SE HA SUSTITUIDO POR GASOLEO A PARTIR DE 1991 

Fuente. Texto del Dr. Quadri de la Torro y ot el. Mg 132 
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mayores «lerda» de contaminantes: monóxido de carbono, óxido de nkrogeno, óxido de nitrato, 

hidrocarburos y pomo. 

Cuadro 4 
CONSUMO REGIONAL DE ENERGIA 

REGION AREA KM2 CONSUMO DE ENERGIA 
KCAL X 10(12) 	KCAL X 10(8) 

AÑO 	 KM2 

Noroeste 414437 03.052 2.02 

Norte 366735 24.048 085 

Noreste 295055  152.124 5.14 

Centro-tete 143477 17.028 1 18 

Centro-Pec 145456 87.140 4 81 

Centro-Glf 72815 64.128 8.00 

Centro 126683 133.582 10.54 

MOS 2316 121.660 607.30 

Pacifico Sur 233045 19 8913 0.85 

Perunsular 168184 19.585 1 17 

Total 2039988 703.033 343 • 

promedio nacional 
Fuente: SEMIP,I3dance de energtet. 1986 

Asi tamblen las mayores emisiones de dióxido de sulfuro, porfiadas totales y óxidos de nitrato, se 

encuentran en su contraparte proporcional en aquellas actividades cuyos insumos energéticos son el 

combustóleo, el gas natural y el diesel, como en la generación de electricidad; la Industria y los 

servicios". 

Cuadro 5 
CONSUMO DE ENERGETICO POR SECTORES DE LA ZMCM (COEFICIENTE NORMALIZADOS AL 100% 
RESPECTO DEL CONSUMO TOTAL PARA LA ZMCM) 

TRASP. TERMO 
ELECTR 

MUT, SERVIC OTROS TOTAL 

GASOLINA 35 32 35 32 

DIFqn 2.24 N.0 8.73 0.37 9.34 

COMBUSTÓLE0 (1) 010 10.22 036 10.77 

GASÓLEO 040 040 

GAS LP 1.10 11.87 12 97 

GAS NATURAL 744 12.83 053 20 80 

ELECTRICIDAD 0 49 4.81 1 67 3.43 10 40 

TOTAL 311,06 7.63 34.$ 350 15 83 100 00 

*EL CONSUMO ANUAL DE LA ZMCM ASCIENDE A 132.959 X 10(12) KCAL (1991) 
• SE I-IA SUSTITUIDO POR GASOLEO A PARTIR DE 1991 
Fuente:Todo del Dr. Quadri de la Torre y et al. pelo 132 
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Es un hecho que en los dios anteriores la mala calidad de los combustibles en años anteriores 

influyó pera que los Indices de contaminación se Incrementaron peligrosamente en perjuicio de la 

salud, por mucho tiempo la industria eléctrica, utitizó ankkjethkoiuddlogie~,§1cle 

wufre, cuando le norma internacional al respecto está por debajo del 1%; en respuesta a ello se han 

mejorado punitivamente la calidad de estos combustibles, misma que se aprecia en el cuadro 6; al 

concluir 1994, el 50 % de la población consumir" gasolinas magna•sin (sin plomo), mientras que el 

25% ya lo esta haciendo con diesel-sin, combustible que en los próximos anos sera una alternativa 

pera las ciudades densamente pobladas y con problemas de calidad de aire. En la actualidad la 

composición de los combustibles como referencia estan compuestos de la siguiente manera. 

Cuadro 6 

COMPOSICIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS COMBUSTIBLES 

Diesel Gneis° Gee Ilcue- 
do anta 

presten LP 

<Incline 
Magna 

Sin 

Gasolina 
nove 

Azufre 
(% Peso) 1 2 110pren 0.10 0.16 

P calcifico 
(kcalikg) 

10680 10853 11000 

P. calorina) 
(kcalx10(5)/m3 91 94.3 83.3 81 5 81.5 

Precio (Vi) 809 317 446 1148 950 

Precio aspe 0 852 0.870 0.575 0 57 

Rendimiento 
(kean) 14 94 29 75 14 18 7 11 8 57 

Costo If unid 
de eme& 
((31000 kcal) 

$ 67 $ 34 $ 71 $ 141 $ 117 

Fuente texto del Dr. Quadri de le Tare y et el. pdg 134 

El problema mayor de contaminación se debe al elevado consumo de combustibles cuyo impacto 

negativo es mayor sobre el ambiente, la calidad de éstas es una de elles, pero también deriva de su 

rendimiento energético y la infraestructura existente para su consumo; el "gas LP y el natural cuya 

combustión es más benigna para la calidad del aire, presenta problemas de disponibilidad y manejo 

que limitan su consumo". En los centros comerciales y demás servicios, sus emisiones se deben 

principalmente porque su infraestructura de combustión es inadecuda debido al deterioro físico de 

los quemadores, que ha determinado que el control de los gases en los procesos de combustión en 
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calderas de mediano y gran tamaño sea nulo e Inexistente, emitiendo con ello óxidos de nitrato. En 

este sentido otro de los problemas, que es ya una realidad por sus efectos negativos sobre la salud, 

lo constituyen les emisiones que resultan de las actividades "donde se aplican solventes, constituidas 

'ahí:10mM por hidrocarburos con diferentes grados de reactMdad foloquImicas, complejidad que 

reviste importancia debido a la inexistencia en el control de las sustancias y aplicación132). El 

derroche y consumo excesivo de estas solventes además de repercutir económicamente, ocasiona 

chillos al entorno ecológico; al igual que los solventes, el control de las emisiones evaporativas no es 

una práctica extendida en los almacenes y estaciones de gasolina e Instalaciones industriales, 

emisiones que son peligrosas para la salud. 

Loa contaminantes aéreos existentes en la ciudad, se calcula que la Industria es responsables del 

10% del total de los contaminantes; las "30 mil Industrias" que representan el 25% del total del pais, 

entre industrias químicas, fannaceúlicas, alimentarias, sementeras, Incineradoras, industriales, 

termoélectricas y establecimientos de servicio que se encuentran asentadas en el D.F. y área 

metropolitana generan el 36% del PIB, pero también "contribuyen con la degradación  del medio 

ambiente al emitir el 72.2% de yolumen total de bióxido de azufre, 24.1% de óxido de nitrógeno, 

12.6% de los compuestos orgánicos volatIleall.8% de las particulas suspendidas y  el 2.4% DOr 

monóxido de carbono"(33). 

El consumo excesivo de los combustibles en la Ciudad de México se refleja en en la calidad del aire 

en la ciudad, en donde "la Industria mediana y grande (son aquellas que poseen entre 101 a 250 y 

más de 250 empleados respectivamente) que representan 414 empresas, son industrias que 

consumen alrededor de 25 billones de kilocalorías anuales provenientes del gas natural y 

combustóleo (gasoleo), en los que los fabricantes de vidrio son los mayores consumidores utilizando 

5 billones de kilocalorias al año; (22% del total del sector industrial), le sigue la celulosa y el papel con 

un consumo anual de de 4.4 billones que representan el 18% y la industria química con casi 4 

billones (16%), el restante 44% se divide entre los demás sectores. De los 25 billones de kilocalorias 

que consume la industria en la ZMCM (lomeas) combustóleo, gasoleo y gas, el 30% proviene de los 

primeros y el 70% del segundo, y es precisamente el 30% de este consumo es la que ocasiona los 

mayores daños al aire en la Ciudad de México. la Industria de la ZMCM consume alrededor de 537 

millones de litros anuales de combustóleo y gasoleo, el 49% de este volumen lo utiliza la industria de 
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la cerdosa y papel; y la Industria de textil consume el 16%. Por su parte, el consumo de gas natural 

por la industria mediana y grande es de "apróximadamente 1,933 millones de metros cúbicos; el 

consumo de este combustible entre las diferentes ramas es menos concentrada en comparación con 

el combustóleo, las dos principales ramas que consumen gas natural son la Industria del vidrio y la 

química, la primera utiliza el 26% del total y la segunda 19%"(34). El consumo de gas mural es 

bendiga para el ambiente y de la salud en términos de volumenes de contaminantes emitidos, pero 

por la falta de equipamiento no es un combustibles utilizable por todas las Industrias y giros 

comerciales. 

Las emisiones potenciales, por asignar las posibles emisiones de contaminantes emitidas por la 

industria mediana y grande, en los procesos de combustión de las industrias antes de su mayor 

disposición y volumen de ventas de gasóleo en 1991 (combustible mes berlinga pare el ambiente) 

'en la ZMCM, los contaminantes en el medio ambiente derivadas por el consumo de combustible, los 

fabricantes de la celulosa y papel, es la industria que genera el 38% de las Unidades Tóxicas 

Equivalente (UTE), seguida de la Industria de la textil al emitir el 12.80 % de las UTE, las restantes 

ramas apodan s'alternadamente el 23% del total de los contaminantes"(35). En confirmación a lo 

anterior el siguiente cuadro muestra que ante dicha dispocislón (expedición de un mayor volumen de 

gasóleo para su venta) el gas natural reduce contaminantes como el óxido de azufre y particulas 

suspendidas, cosa contraria si se mantuviera el consumo del combustóleo. 

Cuadro 7 
FACTORES DE EMISION PARA PROCESOS DE COMBUSTIÓN 

Contaminante Combustóleo 
(mIll) 

Diesel 
(mili) 

Gas Natural 
(mili) 

Sac (kg) 76 52 5 0.0096 

NOx (kg) 6 6 2.4 8 8 

Partf culos (kg) 5.38 0 24 0.48 

HC (kg) 0.154 0.066 0 044 

CO (kg) 06 06 064 

Fuente: Banco Mundial y °DF. Tornado del Texto C. Queda do la Torra y et al. 
"La dudad de México y la contaminación atmosférica, pag 150 

Comparativamente las mayores emisiones de contaminantes se generan en donde existe un mayor 

consumo de combustóleo, de manera que la industria de la celulosa y papel, seguida de la textil y 
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quimba; por silo por mucho tiempo estas ramas industriales se han constituido en el mayor 

contaminador, esto se puede deducir del cuadro siguiente. 

La industria es responsable de la emisión potencial de 40,860 toneladas anuales de bióxido de 

azufre por la combustión del "combustóleo y/o gasóleo y en mucho menor medida por el gas 

natural. De ellas el 49% lo emite la Industria de la celulosa y papel; el 16% ala producción de 

téxtiles, que representa el 51% del total de UTE emitido al ario por el sector industriar. 

Cuadro 8 
Relance energético ambiental de la induetrla de le Mal 

Remas induatr. 
Comblo 
Gas 	Gasóleo 

Empresa, (m3x10(3)) (Lte.x10(3)) 
50x 

(ton) 
MOx Mut HC CO UTE 

Celulosa y Papel 36 163848 294231 20083 3382 1430 48 134 SO 

Industrie textil 63 99322 114125 6399 1430 668 17 69 27 

Ind. quimIca 114 316003 49380 3879 3631 271 24 237 25 

Ind. del vidrio 26 493941 32866 2499 4562 200 27 319 24 

/Jim. y bebldes 41 176920 39629 3014 1510 222 14 116 16 

Carió'. y otros 21 196393 27721 2109 11114 156 12 120 13 

Otras Industries 63 111000 21216 1814 1161 120 6 70 9 

Illatillca ferrosa 40 123966 13706 1043 1191 NO 9 1111 

111eq. y equipo 41 91621 1173 90 814 11 4 69 3 

Feb. de hule 7 38441 4491 341 368 26 2 26 2 

lletel.niferrose 12 69176 1 621 3 3 30 2 

suma 	414 	1032630 637390 40960 20664 2964 169 1277 209 

Fuente: Texto del Dr. Ouedrla de te Torre. "La ciudad de Mitaca y le contaminación atrnoefarica, plg. 166 

Otro contaminante que se emite en la ciudad de México, es el óxido de nitrato que potencialmente se 

generan "20,554 mil toneladas anuales en la ZMCM, donde las Industrias más contaminadoras es la 

Industria del vidrio, seguida de la quimba, celulosa y papel, tres ramas que en conjunto representan 

el 50 % de las emisiones y 33% de las UTE emitidas por la industria". 

En lo que se refiere a las partículas suspendidas éstas se generan durante el proceso de combustión 

y en los procesos industriales, ésta se constituye en el "contaminante de mayor toxicidad, en cuanto 

a que sólo se requiere 150 kilos para formar un UTE, y se registra una producción anual de 2,954 

toneladas que representan el 9% de los UTE generados"(36). La emisión de hidrocarburos a partir de 

la combustión y quema del combustóleo, es de 168 toneladas anuales, y por representar el 1% del 
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sin embargo debe de atenderse por constituirse en uno de los elementos precursores del ozono; en 

lo que se refiere a las emisiones de los compuestos orgánicos voiatiles y el monóxido de carbono, 

que igualmente son peligrosos para la salud y por su toxicidad, en la ZMCM se generan 1,277 

toneladas andes de monóxido de carbono, por su volumen son compuestos de mayor toxicidad por 

ldlogramo. 

Por lo que respeda a los desechos industriales las 30 mil industrias asentadas en la Ciudad de 

México y, se estima que la Industria genera 20 mil toneladas de desechos industriales con todos los 

problemas ecológicos que generan, de no proveerse sitios para su disposición final; si bien en la 

actualidad, 5 mil industrias son alta mente contaminantes, 250 manejan residuos peligrosos y 400 

desarrollan procesos de combustión con emisiones significativas a la atmósfera y sólo una cuarta 

parte de ellos cuentan con equipo anticontaminante, yen muchos casos insuficientes e Inoperantes; 

de los 20 mil toneladas de desechos que genera la Industria el 41.6% son peligrosas conformadas 

princiosimente Doc 71% de liquidas 8.4% son sólidos y 14.5 semisólidos y que por falta de lugares 

especificas para su disposición final son vertidos en el drenaje, y en depósitos a cielo abierto yen el 

menor de los casos en el centro para su destrucción de sustancias y malcriaba tóxicos localizada a 

900 km de distancia de la Ciudad de Máxloo"(37). Se estimé que de construirse en el año de 1994 la 

Instalación Integral de Tratamiento y Destrucción de Sustancias y Materia es Tóxico, en un lugar de 

Puebla, Guanajuato o San Luis Potosi por especificarse,y costarla 350 millones de dólares. 

Por otra parte, se han "identificado más de 11,000 establecimientos mercantiles y de servicios 

ubicados dentro del D.F con emisiones a la atmósfera", entre las que se encuentran las tortilierias, 

panaderías, hoteles, bellos públicos y lavanderías, etc; debido al consumo de combustóleo por la 

falta de equipamiento y disponibilidad para el consumo del gas LP hacen que este combustible no 

sea tan utilizado por estos establecimientos, lo que ha determinado que los baños púbicos en un 

71% dei total consumido, los servicios y giros comerciales "utilizan principalmente combustóleo y en 

menor medida el gasóleo", seguidos de los deportivos y tintorerías con un 15% y 7% 

respectivamente, con emisiones que se observan a continuación. 

El mayor contaminante generado por los establecimientos y giros comerciales y de servicio en el 

Distrito Federal, lo constituye el bióxido de azufre, en este sentido la delegación "Cuauhtémoc es el 

lugar en donde se presentan las mayores emisiones (33.4%), seguida de la delegación Miguel 
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Hidalgo y Venustiano Carranza con un 19.1% y 8.4% respectivamente; en estas tres delegaciones se 

concentra poco más del 60% del bióxido de azufre". 

Cuadro 9 
Matriz de porcentaje de eM151011 por giros respecto al total de emisiones de los establecimientos 
mercantiles en el D.F. 

Pana- Note- Belios 	Moli- 	Tinto- 
derias les. 	nos 	redes 

Depor- 
Dilos 

Hospi- 
tales 

Otros Total 

SO2 5.5 10.6 54.5 0.1 11.1 14.0 2.1 2.1 100 

PST 7.8 13.7 44.3 0.4 18.5 11.4 2.0 2.4 100 

NOx 4.8 11.2 53.7 0.3 11.7 13.7 2.1 2.5 100 

Fuente:Texto del Dr. Quadri. pág. 158 
Nota:S02:Bióxido de azufre 

PST:Particulas suspendidas totales 
NOx:óxido de nitrógeno 

Cuadro 10 
Emisiones Anuales de $02, PST, NOx por astablecimienMe mercantiles (toneladas/arlo) en el D.F. 19119 

Delegación 802 NOx 

A2capottalco 174.14 4.21 11.10 3.63 32.30 3.60 

V. Carranza 348.03 8.37 20.60 8.73 72.80 8.00 

Cuajimalpa 8.62 0.14 0.00 0.00 210 0.30 

Cuauhtémoc 1312.19 33.42 100.40 32111 276.20 30.24 

Contreras 64.90 1.33 2.40 0.71 710 0.86 

Coyoecan 223.90 6.40 16.110 6.09 64.80 8.00 

M. Hidalgo 788.08 19.06 41.00 16.69 160.0 18.48 

irtacalco 163.38 7.71 8.40 2.86 23.10 2.63 

Irtepalepe 144.62 3.69 20.40 8.68 82.40 6.86 

B. Juárez 286.24 8.41 28.80 9.41 90.40 9.93 

G. A. Madero 304.18 7.36 32.60 10.82 10.40 113 

Milpa Atta 0.33 0.08 0.10 0.03 0.00 0.00 

A. Obregón 197.90 4.71 1010 3.63 33.60 3.68 

T'ahuse 0.33 0.08 0.00 0.00 0.16 0.01 

relean 80.00 1.46 410 1.57 16.10 1.86 

Xochimilco 30.10 0.73 2.40 0.711 9.30 1,02 

Total 4136.13 100.00 308.00 100.00 909.89 100.00 

Fuente: Texto riel Dr. Quadri de le Ton» y et el. pdo. 169 
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El mayor generador de contaminantes lo constituyen los baños, que juntos emiten el 54% de los 

contaminantes, seguida de los deportivos, tintoreros y hoteles con un 13.9%, 11.1% y 10.7% 

respectivamente, en promedio. un heno 'Jubileo emite "19 veces mis dióxido de imite Que 

U1111 iiidpreda v 9 veces mis wy un kiffi". El segundo mayor contaminante que generan éstos 

establecimientos es el óxido de nitrógeno con 909.86 toneladas anuales en los que la delegación 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, son las áreas mayor contaminadas al emitir 30.2% y 16.5% de dicho 

contaminante, los establecimientos más contaminadores siguen siendo los baños públicos, los 

deportivos, tintorerias y hoteles con un 54%, 14%, 12% y 11% respectivamente; las partículas 

suspendidas totales (PST) el tercer mayor contaminante emite 306 toneladas anuales de paniculas, 

siendo las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero las áreas más afectadas, 

al generarse en estas áreas 32.8%, 15.7% y 106% respectivamente, los baños públicos aportan el 

44.3% del total de las emisiones, las tintorerías 18%, los hoteles 13.7% y los deportivos 9.4%; 

muchas de estos contaminantes son generadas a partir de la mala carburación de sus quemadores y 

por la preferencia del combustóleo como fuente de energia"(38). Por ello la delegación Cuauhtémoc, 

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza son las áreas que concentran oficinas, giros comerciales, 

servicio y de mayor afluencia vehicular; son las más contaminadas, a la fecha se ha promovido el 

financiamiento del primer baño público ecológico, de los 300 que se preveen apoyar; sin embargo es 

de subrayarse que la mayor parte de la contaminación es generada por la combustión de los 

vehículos que circulan en la ciudad de México motivo de nuestra atención en seguida. 

1.2.3 El transporte urbano y sus efectos sobre el medio ambiente 

En las grandes ciudades el transporte es el pivote de la dinámica económica y social, ya que 

le permite a los centros urbanos adquirir y trasladar tanto a materias primas como productos 

industriales, o bien, para trasportar a miles de trabajadores, empleados y obreros; estudiantes, ama 

de casa etc, a sus centro de trabajo, instituciones educativas y centros comerciales; así también es 

uno de los elementos causales en la problemática ambiental de las ciudades al generarse entre un 

75% a 85% de la contaminación atmosférica a partir del uso del transporte; y de hecho desde que se 

experimento el crecimiento de la Ciudad de México en el marco de un urbanismo funclonalista, sento 
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las bases para una demanda exacerbada del transporte, la irrupción del automóvil que al paso de los 

años el volumen del parque vehicular y las deficiencias estructura vial, condiciones amaba», 

caracteristicas geográficas de la ciudad, indultan en lo sucesivo en la mala calidad del aire. 

En la Ciudad de Mbdco se dispuso de un servicio de transporte, si bién no satisfactoria a partir de 

1940, conformado ésta principalmente por tranvías y autobuses, y en menor medida el autómovil 

particular; mismas que darían pauta a la generación de problemas viales debido a la configuración 

propia de una ciudad (histórica-antigua) desarticulada y anticuada para el tránsito vehicular, donde 

prevalerla los traeos cuadriculares, y calles estrechas impropias para la vialidad, que al paso de los 

años fué Insuficiente e inoperante pera la circulación vehicular, que requería de su mejoramiento por 

el aumento del parque vehicular, esto y el crecimiento anárquico de los centros urbanos determinó 

para la Ciudad de México tuviera una estructura urbana desordenada, con una red vial insuficiente e 

Inadecuada para comunicar a toda la dudad, más sin embargo esto no significó un impedimento para 

que los vehículos dejaran de aumentar, si cuando 'en 1925 exislian 21,209 vehículos, en 1950 

aumentaron a 74,327 y, en 1970 a 717,672 vehículos; en 1980 de 1,869,809 y en 1985 de 

2,018,346'139). 

Cuadro 11 

Olstribución moda' de los viajes-persona-da en 1972 

Modo de Transporte 	 No. de Viajes-Pera -Día 

Nutro 1,140,062 
Autobús urbano 6,670,006 
Autobús suburbano 306,542 
Autobús t'orante 156,407 
Trolebús y Tranvia 610,000 
Autobuses escolares y part 232,960 
Tus convenaonales y do sito 1,195,158 
Taxis colectivos 370,832 

Automóviles particulares Y 011cl, 1.126,1130 
Otras 305,418 
Total 11,085,275 

Fuente Texto do Sctiteingart M Rfg 110 

El medio de transporte más utilizado, lo constituye (sistema terrestre) el autobús urbano, los taxis 

convencionales y de sitio, así corno del autómovil particular y oficial, medio donde se realizaron 1.1 

millones de viajes persona día (VPD) sobre otros medios; para 1980 estos medios de transporte 

(autobús, taxis y autos particulares) trasportaba el 84% de VPD. 
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El vehículo que por sus viajes adquiría una preponderancia serian precisamente los autos 

particulares ya que el 97% de [os VPD se realizaba en 3% del  total del sistema vehicular ~fa* 

con los 21% de los VPD que se realiza en 97% de los automóviles particulares.  

El crecimiento urbano del Distrito Federal y municipios conurbados del estado de México, la falta de 

una uniformidad para la planeación conjunta del área metropólitana, asl como de la Insuficiencia de 

ejes viales ha mantenido por muchos años en jaque a los funcionarios para solucionar los problemas 

de vialidad de los vehículos, medio se han constituido en la principal fuente de contaminación 

atmosférica en la Ciudad de México. 

Cuadro 12 

Distribución de los viajes-persona-dia en 1980 

Modo de Transporte 	No. de unidades 	% de VPD 

Autobuses 	 7,800 	 60.8 
Taxis 	 37,500 	 13.0 
Metro 	 882 	 11.4 
Trolebús 	 400 
Tranvias 	 35 	 3,4' 
A. Particular 	1,993,270 	21 

* incluye tranvias y trolebuses 
Fuente: Texto de Cardozo Brum Miriam "El problema del transporte 
en la ZMCM" Pag. 5 

Las obras viales realizadas para aminorar los problemas de vialidad en el Distrito Federal, se 

remontan a los años cincuenta y sesenta, cuando se construye el viaducto Miguel Alemán, que por 

muchos años una via adecuada para la circulación, a la fecha es insuficiente por el 

congestionamientos vehicular que padece; misma suerte le ocurrio a la calzada de Tlálpan via en que 

en su momento constituyó una via rápida para comunicar el centro y sureste de la Ciudad, en la 

actualidad es insuficiente para la vialidad". El entubamiento del Rio Churubusco, permitió la 

construcción de la avenida del mismo nombre, facilitando con ello la comunicación del oriente con el 

sur de la capital y el anillo periférico que se comenzó a construir a finales de los años cincuenta con 

un "costo inicial de 850 millones y 1,000 millones en su posterior ampliación hacia el sur de la ciudad 

que se emprenderlo en 1976; no habria de solucionar el problema de vialidad"(40). Recientemente se 

ha retomado del canal de cuemanco hasta la avenida Ignacio Zaragoza, con el propósito de ampliar 
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dicho periférico; en los años setentas se retornarla nuevamente las obras para afrontar tos problemas 

de vialidad causadas por una estructura vial desarticulada e Inadecuada para la circulación; para tal 

efecto "se emprendió el programa de Vialidad y Trasporte para la Ciudad de México, la construcción 

de 34 ejes viales con una longitud total de 536.5 kms, sal como la terminación de obras viales 

inconclusas, dandole tratamiento preferencial al desarrollo del trasporte colectivo; para el año de 

1979 loe ejes viales existentes se le sumarían "15 a los ejes viales que en conjunto sumaban 133.3 

km, los cuales =orlan la ciudad de norte a sur, de oriente e poniente, y dentro del circuito interior; 

con fines de comunicar entre si los centros de población con las áreas de servicio y de recreación". 

Estos efes viales darían fluidez a una zona de 93 km cuadrados que comprenden "100% de la 

delegación Cuauhtémoc, 91% de la llenito Juarez, 54% de la Venustiano Carranza; 45% de la 

tztacalco, 5% de tdapalapa y 3% de la Miguel Hidalgo"(41). Zonas densamente pobladas y 

tránsltadas, y conflictivas en vialidad, por tal las mayores contaminados por su concentración de 

oficinas, dependencias oficiales, gubernamentales y demás establecimientos comerciales, son sitios 

de mayor visita. Estas obras viales cambiarían paulativamente la fisonomía, geografía y ecologla de la 

ciudad y que afectarlan "7,678 familias; 1,834 predios y 7,166 viviendas"(42). A partir de los años 

ochentas, las principales vías de comunicación del Distrito Federaiestaría conformada por el anillo 

periférico, el circuito interior, los viaducto Tiálpan y Miguel Alemán, radiales San Joaquín y Aquiles 

Serdán, así corno de la Red básica de los ejes, que comunican la dudad de norte a sur y de oriente a 

poniente, a esta red primaria, se le sumaria las avenidas División del Norte y Paseo de la Reforma, 

pero a pesar de estas obras, los problemas de movilidad persisten los congestionamientos viales, por 

tal la movilidad de los vehlculos por la -congestión retardan el movimiento en las calles a 16 km/h. en 

las horas criticas de los vehículos", ocasionando derroche, perdidas en combustibles y tiempo (con 

promedio de 3 a 4 horas, segun el grupo ecológista Greenpeace), generándose a su vez emisiones 

de contaminantes a la atmósfera, datos recientes señalan que los automóviles particulares son los 

mayores responsables de los contaminantes por constituirse el "96% del total de los vehículos en 

circulación y atender solamente el 20% de los viajes, en tanto que el 14% restante de los vehlculos 

del trasporte colectivo realizan el 75% de los viajes"(43). 

Los primeros registos que se tuvieran de la responsabilidad los vehiculos de las emisiones 

contaminantes se remontan ha 1975 cuando "las emisiones de contaminantes en las horas criticas 
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totalizaban 119,157 kg do monóxido de carbono; 7,643 kg do hidrocarburos y 843 kg de dióxido de 

sulfuro en una zona de 10 km de radio del centro histórico". Estimándose que la mayor parte de las 

emisiones el 78% se producían en las principales arterias y avenidas de baja velocidad"(44). 

Estadisticamente se demuestra que el problema de la contaminación atmosférica en la Ciudad de 

México a aumentado través de los años: 

Cuadro 14 
Emisiones vehiculares de los contaminantes más importantes. Emisiones anuales (ton) 

Contaminante 1975 1989 increm. (%) 

Monóxido de Carbono 208,103 1,050,100 392 
Hidrocarburos 17,197 89,100 518 
Dióxido de sulfuro 1,897 18,100 954 
Óxido de nitrógeno n.d 41,300 - 

Fuente: Tomado del texto de Schteingart Martha y otros, Pág,115 

El mayor contaminante en el medio ambiente en estos años ha sido el monóxido de carbono con 

268,103 y 1,050,100 toneladas anuales en el año de 1975 y 1989, y un incremento del 14% a un 

392%; en lo que se refiere a los hidrocarburos, y en 1975 se calculaba en 17,197 y para 1989 en 

89,100 toneladas anuales, mostrándose un incremento del 518%; los problemas de ozono que hoy 

padecemos tienen una relación directa con la existencia y el incremento de este contaminante en la 

atmósfera y combustión inadecuada en los procesos productivos y automóviles al ser estas 

precursores del ozono, el segundo contaminante lo constituye, el dióxido de sulfuro al pasar de 1,897 

toneladas en 1975 a 18,100 toneladas en 1989 con un incremento del 954% de un periodo a otro, 

dichas emisiones tienen una relación directa con el aumento del parque vehicular en los últimos 

años. 

Actualmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) con apróximadamente 20 

millones de habitantes, representan la quinta parte de la población nacional, con 10.5 millones 

residen dentro limites geográficos y políticos del D.F.,con una extensión de 1,500 km cuadrados; de 

2.5 a 3.0 millones de automotores, con 2,476,528 registrados en el D.F."(45). En 1985 el transporte 

concesionado traslado al 51.1% de los usuarios, para 1990 este mismo medios traslado al 57.7%, 

sobre los otros medios más eficientes y menos contaminantes; al hacer una relación entre el número 
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de vehículos y habitantes podemos decir con los datos conservadores (2.5 millones) que existen 4.2 

habitantes por vehículo. 

El 85% del total de los vehículos registrados son automóviles particulares, que "cubren el 16% de la 

demanda, mientras que los vehículos del servicio público que representan el 7% del parque vehicular 

cubren el 84% restante"(46). De esta demanda, el 60% de los movimientos es generan por 

cuestiones de trabajo. 

TIPO DE TRANSPORTE POCENTAJE 

Automóvil Particular 0536 % 
C. Particular (carga ligera) 7.10 % 
Taxis, combis y minibuses 6.14 % 
Camión urbano (carga pesada) 0.88 % 
Camión materialista 0.07 % 
Autobus de pasajeros 0.35 % 
Otros 0.28 % 

Fuonto DOF, Dirección General do Autotrasporto 
Públ:co, Padrón Vehicular del Programa do Place 
Permanente, 1992 

La proliferación de los autos particulares a través de los anos se ha debido en la mayor parte, por la 

accesibilidad de precios de los combustibles y estacionamientos; insuficiencia, deficiencia e 

inseguridad en el transporte colectivo; por la preponderancia en la construcción de infraestructura 

para el transporte terrestre, que ha significado la ocupación de los espacios urbanos para la 

construcción de vialidades en un 25% del área urbana. 

Cuadro 13 
Sector transportes en le MOR Consumo de energético y carga de contaminante por tipo de transporte 

corn> 	 cenia 

	

mo.ener Emisiones de contemlnantee Titile 	contaminante 
M. Transporte 	VPO gético 	  total 	tonx10(6) 

écalx10 
(10)/dle Pb PST 802 NOx 	HC 	CO 	 VPD 

A. privado% 	4.4 	9.0 2.0 12.0 9.8 116.0 388.6 3838.7 4163.9 	948.3 

T. colectivo, 
ruta fijo y Libres 	10.0 	2.3 0.4 6.6 4.6 63.6 	204.8 1933.2 2202.2 	219.8 

  

R-100 
	

4.2 	0.6 - 0.7 14.3 22.0 8.7 17.2 	80,8 	14.6 

A. suburbanos 
(STT) y L, privados 	6,6 	1.0 	- 	1.7 36.0 	60.0 	14.6 	34.6 	136.6 	24.8 

  

Metro 	 4.8 0.2 - 0.4 0.2 11.0 1.0 	 12.6 	2.6 

 

Trolebus y tren 
ligero 	 0.6 	0.0 	- 	 1,0 	0.1 	 1.1 	2.1 

 

totales 	 29.4 	11.9 2.4 20.3 64.6 252.7 613.6 5823.7 	6677.1 	223.3" 

   

" resultados promedios para todo el sistema de transporte 
Fuente: Texto del Dr. Quadri de le Torre y et al. "Le ciudad de México y le Contemlnaclon atmosférica. 
Pág. 184 



Cabe destacar que estos medios del sistema de transporte público es menos contaminador que el 

concesionario o el particular, en buena medida debido a que los autos particulares sus procesos de 

combustión no son tan eficientes como pudiera pensarse y en términos de pasajero y unidad, el 

volumen de contaminantes generados es mayor en los autos privados y por tanto los que Inciden 

sobre los indices de contaminación. 

En 1992, se genero aproximadamente 29.4 millones de VPD en la ZMCM, los medios que 

prevalecieron fueron el trasporte colectivo, ruta fija y libres con más de 10 millones de VPD sobre los 

demás medios, estimándose que los automóviles particulares movilizaron sólo el 14% de los 

usuarios; y las combis y los microbuses absolvieron el 18% de los combustibles. 

Cuadro 16 

Caracteristices de le distribución de los desUntos modos de transporte pública 

640005 DE TRANSPORTE 
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capacidad de 
transporte 
(pasajeros/hora) 

velocidad 
(km/hore) 

vida útil 
(ellos) 

tiempo de entrada 
en operación 
(meses) 

Inversión por km 
(millones de pesos 
de 191113) 

costo da operación 
por pasajeros 
(pesos) 

metro 
tren 

lloro 
trole-
bus autobús minibtis 

30000 
a 

60000 

10000 
e 

30000 

3000 
e 

10000 

1000 
a 

10000 

1000 
e 

4000 

40 22 16 16 16 

30 20 20 

30 28 12 6 1 

90000 16000 9000 4000 n.tt 

280 n.o 340 450 n.e 

319.2 212.8 212.0 1071.6 2180.3 
consumo de emulo 
kcalNiapalpersona 

Fuente: 013F, Gobierno del estado de »tico. Tomado dci texto de Quadri de le Torre y nt 61. 
94 166 

La intensidad del uso del vehículo, como medio de transporte, traducido en consumo de 

combustibles y emisiones potenciales de contaminantes, los autos particulares, :mr_cacte_&P_Dj 
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mneumegetredello~osmjallein~guiLM  unidades de R-100, nueve veces más que 

el transpone colectivo de Mas filas (peseros),  sesenta v dos veces másgue el metro y novefita 

cuatro veces más que los trolebuses", que convertidos a emisiones contaminantes los vehículos 

particulares contaminan en una misma proporción que una unidad de R 100. En un 

congestionamiento los vehículos se movilizan a 15 km/h., emitiendo con ello "4.3.~_más 

contaminantes que los colectivos (sin convertidor calálitico), 38 veces más que los autolLus 

suburbanos y 66 veces más que los R-100", 

En términos cuantitativos los autos privados con 4.4 millones de VPD, generan 946.3 toneladas de 

contaminantes: plomo, óxido de nitrato, monóxido de carbono, bióxido de azufre e hidrocarburos, 

mientras que Ruta-100 que realizan 4.2 millones de VPD genera el 14.3 de las emisiones, lo que 

representa el 1.5% de las emislon total de los autos particulares, si se trasladara esta relación a una 

contaminación-usuario, y el usuario del automóvil es responsable de la emisión de monóxido de 

gifht0sittofilsteillveoriffiksiwillittltleAtn..§_u1.912111:. Esta relación se muestra también 

con los hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, no así del dióxido de azufre donde los autobuses son los 

mayores causantes donde "cada usuario de un aulobus resulta responsable 1.8 veces más  de la 

emisión de dióxido de sulfuro en relación con el usuario del automóvir(47), 

Se desprende también del cuadro anterior, que los modos de transpone público el metro, tren ligero, 

trolebuses, autobuses y minibuses es más redituables económicamente, volumen de transportación 

y por el ahorro de energía en términos de Kcal/viaje/persona; y vida útil, emisión de contaminantes; 

no así del transpone concesionado: 45 mil unidades entre microbuses y cornbis que operan por 

debajo del 65%, cuya restitución llevarla 10 anos, emiten cantidades significantes de contaminantes; 

autos que por sus deficiencias en su carburación, en el periodo comprendido de diciembre de 1992 

al 30 de julio de 1993 por violaciones a las normas ambientales "13,337 automóvilistas, de los cuales 

8,315 pertenecían al transporte de carga y 3,819 de pasajeros y 1,213 de particulares fueron 

sancionados, vehículos por más recientes (modelos) tienen un rezago en materia tecnológica-

ecológica de seis anos en relación con los vehículos de otros paises de corte ecoiógico"(48). 

A la fecha el panorama no es alentador de seguir los patrones de consumo combustibles en los 

últimos tres anos con un promedio de 5% al 12% anual de gasolina, no se puede pensar en mejorar 

la calidad del aire y seguir quemando de 17 a 20 millones de litros de gasolina  diaria en  la Ciudad de 
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Wylco; pareciera que lo que se esta ganando por le vis tecnológica (de mejoramiento de 

combustibles e instalación de convertidores catalíticos) se perdiera por el mayor consumo de 

combustibles y aumento del parque vehicular. 

Para determinar las emisiones de los gases de los vehículos se instrumento a partir de 1989 el 

programa "hoy no circula"; pero por los indices de calidad del aire en los últimos cinco ahos el 

programa no ha tenido los resultados esperados, los contaminantes: hidrocarburos, monóxido de 

carbono, óxido de nitrógeno y el ozono no han sufrido reducciones sensibles y su estabilización es 

precaria ya que basta con las condiciones metereológicas adversas o una manifestación para que los 

indices se dupliquen, pero ha decir verdad, esto se debe por el aumento del parque vehicular, el 30% 

de las familias poseen vehículos alternativos para circular con ella en los dias de restricción por el 

Programa hoy no circula; la instalación de convertidores catalíticos en los automóviles posteriores al 

modelo 1991 es Insuficiente sino se extiende hacia todos los modelos y en caso de decidirse ésto 

sólo seria factible para modelos posteriores a 1985, con la condicionante de que todo el sistema de 

carburación y conductos debe estar exceda de Impurezas y residuos de de la gasolina nova, 

convertidor catalítico en los vehículos que en su mayoria son importadas de E.U, Alemania y Japón, 

tiene un costo global en su adquisición como en su instalación 3,400 pesos; cuando un convertidor 

para un autómovil de la marca Ford cuestan 2,400 pesos y 1,000 pesos para su instalación. 

La deficiencia en el resto de los vehículos que utilizan diesel, se debe en su mayor parte por las 

características de los motores de inspiración natural y stroker, no así en caso de utilizar eficientes 

motores turbocargados. 

Para 1990 se estimaba en la Ciudad de México la generación de 11 toneladas de contaminantes al 

día, mundialmente la mayor cantidad generada en una ciudad, encontrándose entre ellas 

concentraciones de °fileno, acetileno componentes de la gasolinas ecológicas y aditivos por ello los 

altos volumenes de monóxido de carbono, emisiones que excede la norma establecida para este 

contaminante de 35 ppm en una hora y 13 ppm en un periodo de 8 horas; y una emisión de 2 

millones de dióxido de sulfuro. Por ozono, en "1992 la red de monitoreo atmosférico registro _o 

diversas zonas de la metropóli promedios que van de 501.47 a  654.33 uglm3, cuando  el limite 

máximo es de 75 uct1m3: al igual que el ozono, las particulas suspendidas totales, en reportes no 

oficiales revelaban que la norma de 75 ug/m3 para un periodo de 24 horas, excede en la mayor parte 



35 
México; pareciera que lo que se esta ganando por le vía tecnológica (de mejoramiento de 

combustibles e Instalación de convertidores catalíticos) se perdiera por el mayor consumo de 

combustibles y aumento del parque vehicular. 

Para determinar las emisiones de los gases de los vehículos se instrumento a partir de 1989 el 

programa "hoy no circula"; pero por los indices de calidad del aire en los últimos cinco años el 

programa no ha tenido los resultados esperados, los contaminantes: hidrocarburos, monóxido de 

carbono, óxido de nitrógeno y el ozono no han sufrido reducciones sensibles y su estabilización es 

precaria ya que basta con las condiciones metereológicas adversas o una manifestación para que los 

indices se dupliquen, pero ha decir verdad, esto se debe por el aumento del parque vehicular, el 30% 

de las familias poseen vehículos alternativos para circular con ella en los días de restricción por el 

Programa hoy no circula; la Instalación de convertidores catalíticos en los automóviles posteriores al 

modelo 1991 es insuficiente sino se extiende hacia todos los modelos y en caso de decidirse ésto 

sólo seria factible para modelos posteriores a 1985, con la condicionante de que todo el sistema de 

carburación y conductos debe estar excenta de impurezas y residuos de de la gasolina nova, 

convertidor catalítico en los vehículos que en su mayoria son importadas de E.U, Alemania y Japón, 

tiene un costo global en su adquisición COMO en su instalación 3,400 pesos; cuando un convertidor 

para un autómovil de la marca Ford cuestan 2,400 pesos y 1,000 pesos para su instalación. 

La deficiencia en el resto de los vehículos que utilizan diesel, se debe en su mayor parte por las 

características de los motores de inspiración natural y stroker, no así en caso de utilizar eficientes 

motores turbocargados. 

Para 1990 se estimaba en la Ciudad de México la generación de 11 toneladas de contaminantes al 

día, mundialmente la mayor cantidad generada en una ciudad, encontrándose entre ellas 

concentraciones de etlien o, acetileno componentes de la gasolinas ecológicas y aditivos por ello los 

altos volumenes de monóxido de carbono, emisiones que excede la norma establecida para este 

contaminante de 35 ppm en una hora y 13 ppm en un periodo de 8 horas; y una emisión de 2 

millones de dióxido de sulfuro. Por ozono, en "1992 la red de monitoreo atmosférico registro en 

diversas zonas de la melrepóli promedios que van de 501.47 a 654.33 go/m3, cuando el limite 

máximo es de 75 ug/m3; al igual que el ozono, las particulas suspendidas totales, en reportes no 

oficiales revelaban que la norma de 75 ug/m3 para un periodo de 24 horas, excede en la mayor parte 
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del año, ff)  el norte de la capital está se excede en más de 6,5 veces"(49). Es bien cierto también 

que en la actualidad en mayor problema de la calidad del aire se debe principalmente a la elevada 

concentración de ozono en el aire, por la emisión de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, las 

estadísticas de la Secretaria de Deseado Social e Instituto Nacional de Ecoiógia (INE) en su 

informe de la situación del medio ambiente en el periodo de 1991-1992 señalan que las cinco 

estaciones de la Red Metropolitano de Monitoreo de la Calidad de Aire: Xalostoc y Tianepantla en el 

estado de Mbidco, Merced, Pedregal y Cerro de la Estrella: 

"Las emisiones del bióxido de azufre, contaminante emitido principalmente por las industrias 

y establecimientos de servicio, sólo en el centro rebasó 12 dias en el año de 1989, y siete en 1991, 

mientras que en el año de 1992 supero el criterio tres días; en la parte noreste (zona altamente 

Industrializada) lugar que se rebasa fácilmente el limite de los indices de contaminación, en 1989 se 

superé la nona en seis dias; en 1991 trece días y en 1992 ocho dias, por lo que respecta al 

monóxido de carbono, contaminante emitido principalmente por los vehículos automotores, uno de los 

más frecuentes localizadas en el aire y que más prevalecen en la zona noroeste y sureste, lugares 

donde se rebasó el valor máximo permisible en diez dias en 1992; y la Merced es el lugar donde se 

presentó 22 dias niveles altos de contaminación; en lo que se refiere al bióxido de nitrógeno emitido 

por fuentes fija y móviles, en el noroeste y el centro son las zonas en las que más frecuentemente 

se rebasa la norma. 

El ozono otro de los contaminantes mas frecuentes en la atmosféra, en la Ciudad de México entre 

abril de 1991 y marzo de 1992 se registraron 162 dias con niveles de ozono superiores a 200 

becas, y de abril de 1992 y marzo de 1993 se registraron 107 dias con valores arriba de 200 Imeca, 

por su parte, las partículas sedimentadas, con excepción del área del Pedregal, se registran altas 

concentraciones de particulas, la zona más afectada por este contaminante es la noroeste, en 

Xalostoc se presentó entre 1988 y 1991 90% dias con excedencias al valor criterio, reduciendose en 

un 70% en 1997(50), 

12.4 Factores que inciden en la elevación de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México 

El problema de la contaminación en la Ciudad de México, obedece a la afta concentración 

humana, los cuales requieren un sinnúmero de necesidades entre bienes, servicio y las del 
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transporte, ello determinó la concentración de fábricas en la parte norte y noroeste de la capital; en 

segunda, la mala carburación de loe automotores y plomos productivos, que genearlan 

contaminantes que se wirtiran en última Instancia a la atmosféra; pero que son controlables por el 

hombre, no es1 de los factores Murales: orográficas, geográkas y climatice; que si bién 

prevesibles, conjugados influyen para su incremento o no de los contaminantes en el aire. 

12.4.1 La Geográfica y orográfica: un condicionante estructural en la problemática de la 

contaminación atmosférica de la Ciudad de México. 

La Ciudad de México se encuentra situada a una altitud de 2,240 metros sobre el nhor del 

mar (msnm) y a una latitud de 19 grados norte, longitud 98 grados y 15 segundos al oeste, siendo el 

valle una cuenca *endorreica" donde se localiza la Ciudad de México, se encuentra rodeada por una 

cadena motahosa, que miden en su mayoría "300 metros en el sur y 2800 en el norte, entre las que 

sobresalen el Popocatéped que mide 5,483 metros y el iztaccibtratl con 5,826 metros". 

"Los limites de este valle son en la parte sur las sierras de Chuchinautzin y del Ajusco, por el 

suroeste continua la sierra de las Cruces Monte Alto, Monte Bajo; en la parte noreste lo conforman 

las sierras de Tepozotlán y de Tezontialpan, la sierra de Pachuca; en su palle noreste se encuentra 

la sierra de Chihuacuatki, al este las del Teman y el Calpulalpan, cenando esta cuenca, la siena el 

Rlo Frlo y la Siena Nerada"(51). En el Interior de esta cuenca se localizan otras formaciones 

orográficas que complican la Ubre circulación de los vientos provenientes del noroeste y noreste de la 

dudad, que diluirla los contaminantes. La localización de la Ciudad de México a una altura de 2,240 

msnm conforman una atmósfera que posee 80% de oxigeno, que provoca deficiencias en los 

procesos de combustión de los motores; por ello una eficiencia del 69% en comparación de un motor 

a nivel del mar, con lo que los 3 millones de vehículos que circulan en la ZMCM emiten una cantidad 

similar de contaminantes de 6.3 millones de vehículos a nivel del mar(52). 

Esta orografía y geografía relativamente plana sin mayores accidentes geográficas, hacen peculiar e 

incomparable las características de la atmósfera del Valle de México con la combustion y la 

dispersión de contaminantes, por ello los altos y/o bajos Indices de contaminación que sufre la 

Ciudad de México influye la altitud y orográfia de la dudad. 

e  Estudios realizados por PSI Indican que en ei Valle de México, un metro cúbico de aire contiene 212 
gramos de oxigeno, mientras que a nivel del mar es de 276, por ello la eficacia de un automóvil en éste altura 
eón bién afinado se detall, en el Distrito Federal, ea de apana del fleli. 0. Rivero Sofreno. Op cit pp. 70 



12.42 Clima, Temperatura, Humedad, Vientos (ventilación) y Presipltacion Pluvial 

El clima en la cuenca de México, su particularidad se debe a las características propias 

(altitud, maraña) de la por ello se experimentan los siguientes climas: sefniseco, templado, 

subhúmedo, frío y muy frlo; el "régimen climático se divide básicamente en dos estaciones 

principalmente; la de seco que va de noviembre a abril, y las de lluvias que va de mayo a octubre", el 

clima se vuelve extremoso debido a la altitud de la ciudad, por ello se experimentan climas más 

templado y más frlo, cuando sucede esté hay una disminución de la temperatura propios de la 

temporada invernal o las altas temperaturas de verano, los vientos que predominan en la Ciudad de 

México son los vientos altos y secos provenientes del oeste de la ciudad. 

En épocas secas la Ciudad de México esta fuertemente influenciada por fénomenos anticiclón cos 

que hacen de la dudad que experimente cielos despejadas y dias soleados; periodos cuando la 

atmósfera se estabiliza es proclive a experimentar los mayores Indices de contaminación; en la 

Ciudad de México durante casi siete meses, la zona mantiene un promedio de vientos de baja 

veloddad (menos de 1.5 metros por segundo) que generalmente circulan de norte a sur y actúan 

como verdadera escoba que barren los contaminantes hacia el centro, el sureste y suroeste de la 

Ciudad de México. 

Es de remarcarse que los vientos de la ciudad no sigue un patron definido y los vientos que 

predominan provienen principalmente de los alrededores y convergen en el centro del valle, por ello la 

contaminación generada en la mañana en los centros industriales y zonas de mayor circulación 

vehicular del noroeste, noreste y centro, es transportada hacia el sur de la ciudad, en donde el 

deterioro de la calidad del aire es la mayor a causa del ozono. 

El número de dias despejados en la Ciudad de México es de cien a doscientos al año, propicias para 

experimentar radiaciones solares de "450 a 475 cal/cm2/dia; y una precipitación pluvial de 7.8 

mm/dla, y una húrnedad promedio de 45% en marzo y 75% en diclembre"(53). Los cambios 

meteorológicos que ocurren en la atmósfera de la ciudad se debe a que en ella experimentan 

complejas Interacciones entre la temperatura, presión y densidad que en sus diferentes dimensiones 

y tiempo son elementos que influyen en última instancia para incrementar o desminuir las 

concentraciones contaminantes. 
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El problema de la contaminación que padece la Ciudad de México, es generada de una manera 

considerable de la zona Industrial del norte, noreste y noroeste de la ciudad, y es atralda hacia el 

Distrito Federal; su concentración y dispersión dependen del proceso de esparcimiento natural 

denominada dispersión, la cual se realiza por medio de los fenómenos naturales como el transporte 

(fusión y convección natural) y de difusión. 

En situaciones cuando la atmósfera se resiste al movimiento vertical de la masa del aíre, que dificulta 

la dispersión de los contaminantes, existe una estabilidad atmosférica, fenómeno que experimenta 

constantemente la Ciudad de México, debido a su altitud periodo que no es favorable para la 

dispersión de los contaminantes y por ello una inversión térmica; en la temporada invernal, este 

fenómeno se presenta cuando la atmósfera se mantiene estable y dificulta la disolución de los 

contaminantes, las inversiones térmicas se presentan de manera común en la época invernal, 

cuando la temperatura del aire es fria, debido a la presión a que está sujeta la ciudad, propia de su 

altura; de está manera no es dificil entender del porque en las noches frias yen la época invernal, la 

atmósfera al enfriarse la superficie urbana emite calor en forma de energía infraroja, donde las capas 

más cercanas al suelo al enfriar quedan atrapadas los contaminantes que se acumularon el die 

anterior, con lo que la ciudad se constituye como una camera de gas, y como si la cuenca en donde 

se localiza la Ciudad de México fuera un recipiente donde se quedan atrapadas todos los 

contaminantes, rompiendose está una vez que el sol de nuevo calienta el aire; las 240 inversiones 

térmicas que se presentan en promedio en la Ciudad de México, se distribuyen en todos los meses 

del arlo (presentandose obviamente más en la época invernal) son los mismos periodos en que se 

presentan los mayores indices de contaminación; durante el invierno las inversiones térmicas son 

más frecuente y prolongadas con duraciones de cuatro a las diez de la mañana, y son los mismos 

cuando la concentración de contaminantes son mayores. 

En los últimos años la calidad del aire en la Ciudad de México no ha mejorado por ello en 1991, el 

97% de los días del año (354) se violó las normas internacionales permisible por ozono, las cuáles 

sus máximas concentraciones se alcanzan al medio día; y en el monóxkio de carbono, óxido de 

nitrógeno y bióxido de azufre, las mayores cantidades de emisiones de éstos contaminantes se 

presentan entre las ocho y nueve de la mañana y primeras horas de la noche. 
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Pareciera con ello que la predominancia de un contaminante tuviese ligado a un periodo, espacio y 

tiempo especifico; ya que en invierno en el norte de la ciudad se presenta una mayor contaminación 

y en el verano en le zona sur se presentan las mayores cantidades de ozono; no asi en el norte y 

atente en le que ha perticulas suspendida presentan les máximas concentraciones. 

El probierna de la polución que se padece en la Ciudad de México sigue siendo grave, y a 

más de dos décadas de haberse institucionalizado la lucha en contra de la contaminación no se ha 

observado resultados espectaculares. Las causas de este problema son muy diversos, en la 

presente capitulo se presentaron algunos de ellos, para revertirla se requiere de la instrumentación 

de carácter jurídicos y administrativos punto de nuestro atención en los siguientes apartados. 
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2.- LEGISLACION ECOLÓGICA Y GESTIÓN ECOLOGICA: CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

En México, al igual que todos los paises del orbe en la actualidad padece en algun grado 

contaminación atmosférica, en la que la Ciudad de México es uno de los sitios de mayor gravedad y 

por ello una preocupación por solucionados. La Ciudad de México esta conformada por más de 20 

millones de habitantes y una densidad poblacional de 152.0 por kilómetro cuadrados, sltua a ésta 

zona como la de mayor hacinamiento y más poblada del país y por ello demanda de un sinnúmero de 

earisfactores entre servicios urbanos, recreación y de alimentación, y con ello una problemática para 

proporcionarsela, misma que genera una destrucción del medio "ambiente", contaminación del aire, a 

ello se debe los instrumentos administrativos, económicos y jurídicos; de programas, planes, 

inversiones, leyes para rehabilitada y reducir el deterioro ambientar (1). 

En este contexto, se constituye de nuestra atención describir y analizar los principales artículos de la 

Ley y demás reglamentos existentes en materia de contaminación atmosférica en la Ciudad de 

México, señalandose en el marco de sus competencias las dependencias y organismos encargadas 

de instrumentar las medidas necesarias para afrontar el problema de infición en el territorio del D.F., 

sin ser nuestro propósito abordados y ahogados con artículos, se hara mensión de algunos con el fin 

sustentar la regulación administrativa, atribución y protección de los recursos naturales. 

En México en ese sentido, la protección de la ecologia y regulación de las acciones del hombre en 

contra la naturaleza y en buena medida con el afán de coperativista, desde 1971 el pais se une al 

molimiento internacional en "pro" de la ecologia, por ello se expide la Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la Contaminación (12 marzo de 1971), esto significó por primera vez a nhel federal la 

existencia de una reglamentación jurídica para la preservación de los recursos naturales, aire, agua y 

suelos; si bién insuficiente, significó un paso positivo su creación, ya que se constituye la primera 

reglamentación en materia ecológica; y se constituyen el primer intento para afrontar el desarrollo 

econornico y el desequilibrado ecológico del pais, la pobreza, condiciones de vida de la población 

rural y urbano -universlizendose con elfo la extensión del cuidado del mecho-, con dicha Ley se 

pretende regular las actividades productivas, y demás acciones del hombre con la naturaleza, 

evitandose con ello un "desequilibrio" y sobre abuso del entorno ecológico, y con ello la extinción de 

* Ambiente: Conjunto de elementos o Inducidos por el hombre que Intereeblen: en un especia y tiempo 
determinado. LGEEPA. pág. 2 
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nuestro habilite y existencia del hombre, en cuanto a que destruye su medio natural de sustento, 

Ley que sufre una reforma en 1982 y se denominada Ley Federal de Protección al Ambiente (2). 

Ea de subrayarse que la principal limitación a que se enfrentó la Ley Federal de Protección al 

Ambiente (LFPA) fue su reducido campo de acción, sal como una disgregación de sus reglamentos 

y disposiciones en materia ecológica, as( como de las normas que establecían sanciones 

(administrativas) 'blandas" que uno no podio esperar la correción de conductas antiecológicas, 

cuando la única causa identificada en la kifición resultaba ser la actitud personal, error grave en 

cuanto que sólo se identificó los factores que Influlan en las actitudes antiecológiees, más no a las 

económicas y sociales, las cuales estan en la bese de la problemática ecológica y, en consecuencia 

se trato este fenómeno como el resultado de un conjunto de conductas lndMduales que deberían de 

ser corregidas a través del castigo (sanciones administrativas), por tal esta Ley resulto insuficiente 

para abordar esta problemática. 

Las reformas en la legislación de 1982 y 1988 tuvieron como objetivo principal adecuar la relación del 

hombre con la naturaleza, haciendola más campad* ésta con la naturaleza, a decir del ex-

presidente Miguel de la Madrid LGEEPA se constituyó -uno de sus mayores Mudes revistirse como 

una de las legislaciones ecológicas más completas-, al disponerse de una manera órganica para 

abordar y regular jurídicamente las relaciones existentes entre "equilibrio ecológico, ambiente y 

desarrollo". 

Es de subrayarse la LEGEEPA y demás reglamentos complementarlos esta Nena de conceptos no 

manejables por la ciudadanla, por ello para constituirse en un instrumento jurídico de regulación 

deben de conformarse un grupo de personas especializadas para aplicada y hacerla efectiva. 

El antecedente más remoto de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental 

(LFPCCA), la Ley Federal de Protección al Ambiente (LFPA) y la Ley General de Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente (LGEEPA) se localiza en el constituyente de 1917 cuando se incorpora en 

nuestra Carta Magna el párrafo tercero del articulo 27, el derecho de la nación para regular en 

beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales, posteriormente en la Ley de 1971, al 

cuidado y conservación de los recursos naturales, cuando el gobierno federal interesado y 

preocupado por las condiciones ambientales adversas en la Ciudad de México y por la corriente 

internacional en favor de la ecología, y anticipándose a la reunión de Estocolmo sobre asuntos de 
• DesequIllbrlo Ecolfiglco: Alteración de los elementos de Interdependencia entre loe elementos naturales 
que conformen el ambiente, que electa nepethremente le exletencle, transformecIón, desarrollo del hombre y 
demlie seres vivos. LGEEPA. pág. 3 
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medio ambiente y ecología, promoverla ente el Congreso de la Unión la expedición de la Ley Federal 

para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. 

La ley ecológica en un contexto general penes de manera jurídica la relación del hombre en sus 

diferentes actividades con la naturaleza y por ende con la ecología, de ahí sus adecuaciones. 

LEY 	 FUNDAREMOS 
	

CUERPO AENVO. 

	

1971 LFPCCA El objetivo de la Ley es prevenir, regular, controlar 
	

Por su carácter federal, sus dlepocIsio 

	

regular la contaminantes y sus causas, cueles - 	nes rigen en toda la República, corres 

	

quien que sea au procedencia u origen, que en - 	pondiendo al Ejecutivo Federal, por — 

	

forme directa o Indirecta sean capeas de producir 
	conducto de le Secretaria de Salubri- 

	

contaminación o deterioro de sistemas ecológicos 
	

bridad y Asistencia (33A) y del Con- 

	

esto es, que pueden enterar o modificar las cerácts 	sejo de Salubridad y Asistencia, del — 
ristres* naturales del aire, de le nena o del ambiente Consejo da Salubridad General, la - 
perjudicando o afectando le vida, le salud y el bienes aplicación de sus preceptos y le vigi- 
ter humano, le nora y la fauna o bien que degraden -  lancia de su cumplimiento. 
le calidad de los elementos vitales de los bienes o - 
de los recursos. 
Pare lograr ente objetivo*, la Ley otorga facultades - 
el Ejecutivo Federal pare dictar los decretos y regla - 
mentos necesarios pare clasificar y evaluar in ruin 
tse de contaminación, sabiendo las normas y troce 
«mientas técnica pera el control de loe contaminen 
tes; pare poner en vigor las medidas, procesos y — 
técnicas sacados pene le prevención de la contsmi 
ción; y pera regular el uso de combustibles, de vehl - 
culos y motoras de combustión Interne. 
Esta Ley contiene dos fundamentos de gran aseen 
dencla:el primero as Mere e les enfermedades y a - 
le protección de le seint pública; el segado, e la — 
coneerveción e Incremento de los bienes y recursos 
disponibles. 
Pare ampliar la competencia el ámbito federal, se - 
as señale lo siguiente: I. Las facultades del Congre - 
eo de le Unión pera dictar leyes en meterle de salubri 
dad general en le república; ll, la obligatoriedad en — 
en todo el pele de In disposiciones dei Cornejo de- 
Salubridad General; III. La facultad de le Secretaria da- 
Salubridad y Asistencia pera dictar medidas en caso. 
de epidemias de carácter grave o invasión de Inter - 
m•dedes exóticas en el pele, y IV. La obediencia que - 
deben les autoridades administrativas e los actos eje- 
cutedos por le eutorided sanitaria federal. 
Le Ley regule no sólo la prevención y control de la — 
contaminación sino tembien el mejoramiento, conser 
vación y resteureción del medio ambiente, actividades 
que son declarados de Iriarte publico. La Lay dedica- 
capitulo* ele prevención y el control de le contamine - 
clón del aire, del agua y del suelo, y prohibe emitir o — 
o descargar sustancies que alteren lee condiciones — 
nen:relee del ambiente o he rebasar los limito' pernil 
tidos por los reglamentos. 
Esta Ley determina que en bese el reglamento sea 
len les infracciones a quo son sujetos los Individuos 
en caso que por sus *enviados u eccionee comba' 
nen les cuales podrán ser multas de: 660.00 a $100.0 
suspensión temporal (o clausure), total o parcial, de 
las fuentes contaminantes quedando exeptuando de 
unción e le contaminación causada u originada por - 
"calda*. doméencee. 
En eu articulo 32 establece el murrio edminletretivo 
da inconformidad, y señala que las resoluciones dicte, 
des de acuerdo con el procedimiento pera aplicar lee 
secciones podrán ser recurridas por escrito, dentro 
del término de 16 din hábiles, ente el tribunal de la - 
Dependencia que sancione le infracción. 



finalmente una cuestión Importante, es le Inclusión 
en seta Ley, le facultad que tiene toda persona para -
denunciar ante la autoridad competente cualesquier 
hecho que, en loe términos legales, origino conteml-

iteeión esto se, le Ley concede acción popular. 

902 LFPA 	La Ley destaca la Importancia dala educación ecoló— Se precisa le competencia dele SSA 
gire y difusión de le Lay pene que la población le conos en cuanto a la aplicación de la Ley y 
ce, colabore y protege su salud, dentro de la esfera o la coordinación de otras dependen-
medio en que **desarrolla sus labores, y bajo le orlen clac federales de acuerdo con sus 
!ación y coordinación de las autoridades federales, — propias atribuciones. 
locales y municipales, y «si preservar las condiciones 
ambientales y loe procesos ecológicos. 

Dentro de las disposiciones generales figure una termi 
nologla más amplia y actualizada. En su articulado figura 
ala Integración dables o regiones' ecológicas pera le- 
la conservación do ecosistemas on peligro de destruc • 
ción, sal como pare proteger le calidad del aire y los -- 
suelos de la erosión, salinidad, deeertilicación, urbani• 
noción, cal como temblón de los efecto, do las suelan 
cíes quimicee tóxica, etc, que puedo llegar e modificar 
el clima de algunas regiones y provocar le desaparición 
o reducción de especiar, tanto de le flore como de la 
fauna con loe consiguiente. danos al equilibrio acoló 
glco. 
Asimismo, consigne medidas do emergencia paro — 
situaciones peligrosas pare los ecosistemas, salud 
pública, flora y fauno. 
Tamblen establece restrincciones en meterla de impar 
!ación, producción, tenencia y uso do sustancias quirni 
ces tóxicas o peligrosas, ael como la prohibición de --
fabricar, usar o Importar aquellas cuy. tenencia, uso o 
disposición cause contaminación gravo o peligrosa el 
ambiente o e le salud pública. 
Figura también en dicho ordenamiento jurídico, el control 
control y la vigilancia que debe hacerse do loe desechos 
sólidos proveniente:1de las Irme urbanas y da le indus 
tris, que por su volumen creciente y por su alto cante — 
nido contaminante en muchos caos, debe ser objeto de 
cuidadosa atención preventiva para evitar accidentes y 
danos irreversiblea al medio ambiente. Se hace mención 
en esta, la vigilancia y el control que deben ejercer las — 
autoridades ambiental:se en la ejecución de obras, tanto 
públicas como privadas, pare evitar que deterioren el — 
medio ambiente, a través del conocimiento previo do le 
manifestación de Impacto ambiental, medidas preserva 
ovas y correctivas para minimizarlo, on concordancia — 
con lo que establece la Ley de Obres Publican y su Regla 
mento. 
En cuanto a sanciones de carácter administrativo, so esta- 
blece multas que van de 6 e 10 mil días de saludo mínimo• 
general para el D'edito Federal, por violaciones a le propia 
Ley; se establece arresto hasta por 30 horas por resisten- 
cia a su cumplimiento, *si como temblón se impone a lo — 
fuerza pública y a las autoridades competentes le obligo— 
clon de auxiliar para el debido cumplimiento de la Ley. 
Asimismo, son Importes pare la efectividad de la Ley les 
medidas de seguridad como clausures do establecirnion 
tos contaminantes, el decomiso, le retención o destruc 
clon de sustancies y productos contaminantes, la reten 
ción o destrucción de sustancies y productos conterni 
nades. 
Por último, se consignan los delitos en matarle amblar: 
tal, y ee jamó acciones compartidas con lee autoridades 
locales y la participación ciudadana con fundamento en 
disposiciones juridicas concurrentes, tanto federales 
como estatales, pera coadyuvar con al Gobierno Federal 

al cumplimiento del propio ordenamiento. 
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LGEEPA En asta Lay *signe Imponencia le descentralización Pare la aplicación da esta Ley se -
en Is atención, preserveclon y restauración del equi instruye e le Secretariado Desarrollo 
librio ecológico, medien,' un sistema de concurren urbano y Ecología (hoy Sedes«. 
cica entre la Federación, medid** y municipios, y En el D.F, el DDF tiene el atributo de • 
establece las besas de la politice ecológica, pone - controlar las fuentes móviles y giros 
*su disposición no sólo instrumentos diseñados - comerciales y da servicio. 
Mpecilkaments pera su ejecución, sino de Instrumen La verificación vehicular, medidas da 
tos pire el desarrollo. 	 tránsito y vialidad. 
Entre los primeros, es encuentran el ordenamiento- El impacto ambiental en las obres, 
ecológico, la evaluación del Impacto ambiental y las proyectos o actividades públicas o 
normas técnicas ecológicas; entre los segundo*, la privadas que puedan deteriorar el 
planeación, la regulación de lee actividades producti equilibrio ecológico. 
tima y de *micros los estimulo* encales y los Unen Por su pene la Secretaria de Desirvo 
clamientos. 	 lio Social se le reserve el control — 
La politice ecológica y sus instrumentos ocupe un - de la contaminación cuya fuente sean 
imponente dentro de esta Ley, en ella estima que un- les fijes: le industrie, como le expedi-
ordenamiento bandeo de asta naturaleza debe ser • da normas técnicas de emisiones • • 
un repertorio de polleen y de mecanismos pera su da contaminantes e la atmosféra y - 
ejecución como son les leyes en le materia. 	demás normas scologicea. 
En lo que toca a la politice ecológica, se establece un 
conjunto de principies que deberán de observarse en 
le formulación da les mismas y de los que la propia - Pare 111e2, ce crean dos órganos - 
lindura en su primera expresión. 	 ~concentrados, uno dedicado al -
En su articulado *Mielan la Importancia de prevenir- árse normadva•ievaluativa CINE), y — 
situecionee ecológicas adversos, con bese en 	- otro ala tutele da la Ley (LGEEPA), —
consideración de que, por lo general, la eliminad!) del ademas de le Comisión Metropolitana 
debo ecológico tiene un costo me* alto pera la 	encargada de coordinar la lucha en - 
sociedad. 	 contra la polución en *mico. 
En asta Ley se ocupa un lugar Importante la gestión 
ecológica. 

le Ley prevé que las ficciones de los poderse publicas 
se concerten, en las medida de lo posible, con la socie-
dad y, en su caso, ee adopten las medidas necesarias-
pare inducir les conductas que sean apropiadas pera -
mantener un equilibrio ecológico y protección al medio 
ambiente. 
Es une preocupación en esta Ley el mantener informada 
y vigilancia sobra la evolución del equilibrio ecológico y- 
la protección el ambiente en todo el pele y en cada ungi- 
da las localidedes, por ello se establece que periódica- 
mente ese labore un informe sobre el estado del medio 
ambiente a nivel nacional, le »signa a asta Ley los meca-
nismo* preventhros encaminados a proteger al ambiente 
y mantener el equilibrio ecológico, para ello prevea un - 
un sistema de visitas de inspección, que permitan debe 
lar oportunamente los desequilibrio* ecológico' que — 
deben prevenir o corregir sin dilaciones. 

Se distinguen preceptos dedicadas a las sanciones — 
adminIstradvas y penales e aplicaras en caso de contra - 
travtmción de los mandatos contenidos en este Ley tipi - 
diodos* con precisión loe Mellas que den lugar a esas - 
sanciones, lee que por otra parte se gradúan de acuerdo 
con la gravedad de la Implican pera los intereses de le — 
sociedad. 
En elnteele esta Ley en su amplio articulado dedica cepttu 
los s la preservación y control de ta contamInsclon del —
agua, aire y suelos; prohibe emitir o descargar sustancies 
que alteren lee carecteristices naturales del entorno acotó 
giro. 

r. 

Nata: 
LFPCCA: Ley Federal de Protección Contra la Contaminación al Ambiente. 
LFPA: Ley Federal de Protección al Ambiente. 
LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección el Ambiente. 
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Ahora bien bajo una gestión ambiental (administración racional de la ecologla), como columna central 

de la lucha en contra de la polución, para tener éxito además de un Instrumento jurídico se requiere 

de la conformación de programas, planes para regular y controlar el problema: de las emisiones 

contaminantes, en plazos diferenciados. Pero que ello no le resta importancia a los instrumento% 

jurídicos sino que es una complementación, que por fin de cuentas lo que se persigue en la 

aplicación de una Ley, es la regulación de las conductas y acciones del individuo. 

2.1 LEGISLACION AMBIENTAL 

2.1.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

En una serie de debates de la LIII legislatura; -los Diputados coincidieron en señalar que era 

impostergable legislar sobre en materia ecológica, para mejorar el marco jurídico en materia de 

protección ecológica-, en este sentido para el representante del Partido Demócrata Mexicano, 

Antonio Monsiváis Ramirez apuntaba que aunque "técnicamente lo más correcto hubiera sido 

promover un voto negativo para que el dictamen del proyecto de Ley para que regresara a comisiones 

y se reelaborara con mejor técnica jurídica; el problema de la contaminación es algo que no espera, y 

que debe de resolverse de manera Inmediata, (sic) no hay dilación que valga, cuando se trata de 

respirar un aire limpio...", agregaba "este proyecto de Ley además de contar con muchos defectos 

juridicos, como es la confusión jurisdiccional y facultades de las distintas Secretarias de estado, 

como imprecisiones en los facultades en los ámbitos federal, local y municipal, Asi (sic) lo hicimos 

saber en el interrogatorio que se formuló al titular de la Secretaria de Desarrollo y Ecología el 12 de 

noviembre, y que (u nuestro) juicio no contestó en forma cabal y satisfactoria, de acuerdo con los 

cuestionamientos; pero en vista al interés público es mejor que entre en vigor este proyecto (y se 

convierta en Ley), aún con sus defectos, a que se dilate por más tiempo"; -pensamiento que 

prevalecía en la mente de varios cúputados de esta legislatura.; pero que finalmente con la adición 

de varias presiciones más que modificaciones culminarla con su aprobación, unánime, en lo general 

y en lo particular con 280 votos a favor y ninguna en contra por todas las fracciones parlamentarias 

en la Camara de Diputados el 4 de noviembre de 1987"(3). En este sentido, también diversos grupos 

ecológistas señalan que dicha Ley contenía algunas limitaciones que, a su juicio subsistian por 
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ejemplo, no se aclaraba con suficiencia claridad cómo ore canalizada la prt►tldpación ciudadana, a la 

poste -se Veda que Mero do la Sedoso, Mediana dirección dock** e candi« y concertar 

con loa grupos ecolkisle-. 

Con la publicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) el 

28 de enero de 1988 en el diario oficial de la federación, se derogada la Ley Federal para Protección 

al Ambiente emitida en 1982. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ha pretendido de esta 

manera superar la anterior Ley con respecto a sus limitaciones y, precisamente uno de sus 

principales "avances" lo constituyó de alguna manera, la disposición de manera Organice de los 

diferentes reglamentos y disposiciones ecológicas, entre los factores que Influyen en el problema de 

infición, desequilibrio ecológico, ambiente y desarrollo. 

La LGEEPA, pretende dar claridad y vida a una Integrada estructura legislativa ecológica, con 

respecto e las competencias de cada órganismo público involucrado en la solución de los problemas 

de infición, situación que no ocurrió en el pasado o bien porque habla una duplicidad de funciones. 

La LGEEPA, es una legislación extensa, por lo cual se desprenden reglamentos y normas técnicas 

en materia de control y prevención de la contaminación atmosférica, la generada por los vehlculos 

automotores que circulan en el D.F. y zona conurbada; impacto ambiental y en materia de residuos 

peligrosos; por cho también dentro de la LGEEPA se inserta un sistema de ordenamientos 

complemenarkis para regular el medio ambiente como la Ley General de Asentamientos Humanos, la 

Ley de Planeación, la Ley General de Salud y demás reglamentos, mismas que posteriormente se 

describiran los aspectos más importantes para la gestión ecológica: restauración de la calidad del 

aire, protección al entorno ecológico y salud humana en la Ciudad de México. 

A decir de ia LGEEPA, "el gobierno mexicano muestra una preocupaclon para afrontar los 

problemas ecológicos que se estaban presentandose en todo el territorio nacional, siendo uno de sus 

principales sustentos la realización de diagnósticos y estudios sistematizados, de manera que 

permita conocer mejor el problema pera tornar decisiones adecuadas, sustentadas de manera 

técnica, financiera y sanitarias ambientales, adquiriendo la Ley el carácter de principio y norma 

esencial para afrontar el problema"(4). 

Gobierno: Pera efectos de este trebejo, entenderemos por gobierno como el grupo do Individuos que 
comparten una determinede meponesbilidsd en el *nido del poder. Diccionario de politice y 
edminlebeción pública. Colegio de ciencia polleas* y edminietreción pabilo" pkg. el 
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La calidad del aire y protección a la salud humana son unos de loe criterios fundamentales que den 

vida y rigor a la LGEEPA; en su extenso articulado asignan una importancia a los tres nheies de 

gobierno para afrontar los problemas ecológicas, por ello estabilice en su artículo 4, un amplio 

sistema de concurrencias entre los diferentes niveles de gobierno y sociedad, se descentraliza las 

facultades y responsabihdades para atender los problemas ambientales ha dando peso a una 

coordinación y cooperación entre los diferentes Mueles de gobierno. 

Corno asunto de Interés para la federación (articulo 5), se reserva al Estado la protección a la 

atmósfera y la instrumentación de acciones tendentes a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, protección al ambiente en bienes y zonas de juridicción federal; en su artículo 6o. además 

de otorgar competencias a las entidades federativas, municipales en el ámbito de sus 

drcunscripeiones territoriales y conforme a sus atribuciones establecidas en las leyes locales, 

establece la formulación de politizas y criterios ecológicas particulares en cada entidad federativa, en 

la preservación, restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente motivo de polémica 

por le poca claridad de la disposición, por ello de nuestra atención misma que se aborda 

continuación. 

La LGEEPA, prendende superar la visión restringida de la contaminación que había venido 

prevaleciendo en las legislaciones anteriores, dando paso a una visión más integral de los 

ecosistemas, ello Implicó reformas en los asticulos 27 y 73 de la constitución; en la que se incluye "la 

facultad de la nación para dictar las medidas necesarias....para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico". El articulo 73 le fué adicionada la fracción XXIX-G, en la que textualmente establece que 

el Congreso de la Unión quedarla facultada para "expedir las leyes que establezcan la concurrencia 

del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus 

respecthms competencias, en materia de "protección al ambiente, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, reforma que dada mucho de que hablar(5). 

"La principal innovación de la LGEEPA -pereciera el de promoverle cle,scentrafzeción en la elucido 

de los problemas ecológicos, más sin embargo de la impresión que es lo contrario-, ha consolidado 

la tendencia centralista, privando con ello a los poderes locales de mutuales atribuciones en materia 

ambiental; al Incluir una lista de los asuntos que se definen corno su competencia de los poderes 

• Protección: Un conjunto de poiltkas y medios pare mejorar el ambiente, prevenir y controlar su deterioro. 
reetaursción: Conjunto de actividades tendientes a la reparación y restablecimiento de las condiciones que 
propicien le evolución y continueded de loe proceso* naturales. LGEEPA, pe% 6 
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estatales y municipales (Art.6), conireveniendo e ignorandose al sistema de distribución de 

competencias entre olvides de gobierno, en el del modelo constitucional mexicano. 

En este sistema, "e los poderes de los estados les corresponde todas las competencias que no esten 

concedidas a los poderes federales expresados por la Constitución o que no les estén prohibidas por 

las mismas a los propios poderes locales. En otras palabras, estos últimos no necesitan que la 

legislación federal les "otorga" competencias es el gobierno federal es el que necesita ser habilitado 

expresamente por la Constitución para adquirir una nueva atribución"(6). 

La reforma del articulo 73 constitucional, arriba descrita se constituye en un retroceso por lo anterior 

dicho y porque le asigna un mayor atribución al poder fedeal, en cuanto a que, faculta al Congreso de 

la Unión para expedir leyes en la materia, misma que deriva en un problema de Interpretación 

constitucional, consistente en "determinar si la reforma autoriza o no al poder legislativo federal a 

distribuir competencias entre niveles de gobierno (cosa que que por regla general es una función que 

corresponde exclusivamente al poder constituyente o poder revisor de la Constitución). De manera 

que legislación ecologica otorga al gobierno federal atribuciones que antes no tenia, "lo que significa 

reducir la esfera de competencias a los poderes locales y no ampliarlas como es la idea e impresión 

que se da, en la interpretación de dicha Ley"(7). 

Por otra parte la LGEEPA se percibe en su marco conceptual que los legisladores buscaron 

esmerarse en los conceptos, en `detrimento" de los planteamientos normativos; la Ley ofrece un 

conhunto de definiciones que muchas veces lelos de aclaramos el contenido confunde a la ciudadanía 

no familiarizada con la Ley ecológica. 

"por ejemplo, no podemos entender que diferencie puede beber entre el uso del 'concepto de 

contingencia ambiental, entendida este como situación de ruego derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales, que puedan poner en peligro la Integridad de uno o verlos ecosistemas" y 

'emergencia ecológica, ~urdida esta como una situación derivada de actividades humanas o fenómenos 

naturales que al afectar »vagamente a sus elementos, ponen en peligro uno o vados ecosieternes" 

(ilit2)18). 

Siguiendo con esta linea de observaciones, encontramos que en dicha Ley se instaura, entre otras 

cosas, un régimen especial para las "áreas naturales protegidas" (titulo segundo), que incluye nueve 

oefegorlas d' Antes. 

"Estas áreas sorriee reservas de la biosfera, las reservas especiales de la biosfera, los parques 

nacionales, loe monumentos naturales, los parques marinos nacionales, las áreas de protección de recursos 
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Murales, lee arete de protección de la llore, fauna los parques urbanos y las zonas sujetes a conminación 

ecológica finar 

Y si se pensara en la Siena del Ajusta, resultarla que podría ser considerada al menos en tres de 

esas nueve categorías, tales como earga_nacignal; que dentro do este concepto quedarian 

comprendidas las .. "representaciones biográficas a nivel nacional de uno o más ecosistemas que 

signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo o de recreo, su valor histórico, por 

la existencia de flora o fauna de Importancia nacional, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o 

bien por otras razones de Interés general análogas" (art.50); co» área de.prot_ggik_rjejalogy 

fauna silvestre, definidas estas como aquellos lugares en donde "los lugares que contienen los 

hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las 

especies de flora, fauna silvestre y acuáticas" (art.54). "Recordemos que el zacatuche, teporingo o 

conejito de los volcanes es una especie en extinción que sólo existe en la sierra del ajusco; y come 

tal sujeta a conservación ecológicas' 

En donde astas son, aquellas 'circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que exilies uno o 

mis ~chismas en buen astado de conservación, destinadas a preservar loe elementos naturales 

Indispensables al equilibrio ecológico y el bienestar general" (ut.66). "Nótese que esta definición coincide en 

gran medida con le definición de zona de conservación que se ha hecho respecto del Maco en aplicación 

del régimen de los asentamientos humanos, e tuve* del Plan Director Urbano del D.F.19) 

Por otra parte el problema no esta soló en su marco conceptual, sino también en sus preceptos, al 

contener en ésta Inexactitudes y poca claridad que trae consigo problemas de interpretación; por 

ejemplo al clasificar un área determinada (recuerdese el área del ajusco) dentro de alguna de las 

categorías de la Ley, "el ajusco podrla ser definido dentro de alguna de las dos primeras opciones 

(parque nacional o área de jzotec.ción de la flora y fauna silvestre), el control del área seria 

competencia federal, mientras que si se define dentro de la tercera (zona sujeta a conservación 

ecológica) el área quedarla sujeta ala "jurisdicción (sic) local (art.46)"(10). 

En el ámbito de las concurrencias entre los niveles de gobierno, se hace importante hacer notar que 

LGEEPA crea y promueve un régimen excluyente de competencias, al establecer por ejemplo, en 

el articulo 62, que "una vez establecida un área natural protegida sólo podrá ser modificada su 

extensión, yen su caso, los usos del suelo, por la autoridad que la haya establecido...esto significa 

que el gobierno federal puede aprovechar la ventaja que le da contar con equipos técnicos 
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constituidos, para adelantarse a los gobiernos locales y hacer entrar al ámbito federal una gran 

cantidad de áreas que podrían responder a las generosas definiciones de la Ley. 

En su esquema de distribución de competencias, la Ley atribuye las cosas complejas, difíciles y 

peligrosas al gobierno federal y deja lo más simple para los gobiernos locales*(11). Vease al respecto 

los artículos 4, 5, 8 y 46; como si éstos no fueran capaces de enfrentar nada complejo. Lo 

preocupante de esto es que ante los problemas normativos que se presentan y que se pueden 

presentar, en caso de conflicto entre niveles, la Ley no contempla la forma de resolverla, y reafirma la 

la tendencia en centralista en materia ecológica. 

En lo que se refiere al manejo de las diferentes áreas territoriales, localizada en el capítulo 

denominado "aprovechamiento racional del suelo y sus recursos", se prevén "programas especiales 

para la restauración del equilibrio ecológico" (art.105), programas que están a cargo del gobierno 

federal y deben llevarse a cabo "cuando los fenómenos de desequilibrio ecológico.... lo requieren en 

forma inminente, por estarse produciendo procesos de desedificación o de pérdidas de recursos de 

muy dificil reparación o aún inreversibles" (art.106). "Notese que, si hacemos caso de algunas 

alarmas sobre el deterioro ambiental del ajusco, tendriamos que considerarlo como una zona con 

"graves desequilibrios ecológicos" y, por lo tanto, podria quedar fuera del ámbito del gobierno locar. 

Al Igual en los anteriores casos, "el problema es que el gobierno federal es quien decide cuál es el 

grado de deterioro de un área y, con ello, si ésta queda o no bajo su contror(12). 

Ahora bien si continuaremos nuestra atención al Ajusco y su regulación ecológica a través de los 

años, vedamos que el Ajusco se ha designado con tres apelativos jurídicos distintos. 

En uno de los decretos emitidos en 1936 el área del Ajusco adquirió el calificativo de Parque 

Nacional: 

l'estebteciendoso con ello como una zona prioritaria de preservación y conserveclón del equilibrio 

ecológico, en otro, se declaro zona sujeta e conservación ecológica, y finalmente como área natural 

protegida la superficie de 72741.42 hectárea*, conformadas por les tres fracciones contenidas en un 

pollgono" (13). 

Ello denota que aunque el Ajusco haya sido nombrado Parque Nacional en 1936, nunca se 

le considero en la prédica como tal, ello le hubiera permitido beneficiarse con dicho decreto y por tal 

sujeto a protección ecológica; "al aplicarse el régimen de los asentamientos humanos, seria 

nombrada Zona de Conservación Ecológica por el Plan Director del DDF. Sin embargo 
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presurnibiernente, tampoco tuvo aplicación dicho decreto; ahora se le vuelve a declarar zona sujeta a 

conservación ecológica, pero con "mayor énfasis", porque se añaden las frases "zonas prioritarias de 

preservación, conservación del equilibrio ecológico" y "área natural protegida", que para el caso 

significan lo mismo. Aunque pudiera considerarse como buena intensión (expresada en los 

"considerados") este decreto, no hace sino repetir lo que hace cincuenta arios se proponía con la 

aplicación de la legislación forestal (al respecto vease el quinto considerando)"(14). Y que no hace 

más que confirmar los huecos normativos y poca claridad existente en dichos preceptos en el 

pasado. No dejando de lado la importancia a la regulación ecológica de los asentamientos humanos 

(articulo 23) mediante la existencia de un conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo 

urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con 

los elementos naturales y asegurar con do el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y 

que lleva a cabo el gobierno federal entidades federativas y municipal. 

En síntesis, la LGEEPA es una Ley que desde su creación ha pretendido abordar desde una 

perspectiva más amplia los problemas ecológicos, más sin embargo por el afán por crear modelos 

conceptuales, no se tomo mucha atención por resolver las marcos normativos; una legislación 

autenticameMe Integradora, no puede estar hecha sólo por una "riqueza" en sus definiciones, sino 

también de aquellas que resuelva las contradicciones normativas que surgen en su aplicación o 

interpretación. Vista de manera sociológica, esta Ley es ininteligible o poco clara para los actores y 

ciudadano comunes interesados por los problemas ecológicos; no resulta Innecesario señala que tan 

importante es la claridad de los conceptos jurídicos corno Instrumentos para que los Individuos y las 

organizaciones sociales puedan utilizar la Ley en su provecho; en una Interpretación juddlca, esta 

Ley muestra serios huecos para solucionar algunas controversias derivadas de esta legislación, que 

puede llevara la LGEEPA ser atacable por la vía del juicio constitucional. 

Por otra parte en el articula 9o. en sus apartados A y B de la LGEEPA establece las atribuciones de 

las distintas Instituciones con respecto al control de la contaminación en sus diferentes fuentes; y 

señala que el Distrito Federal, el DDF tiene el atributo para el control de las fuentes móviles, servicios 

y comercios, verificación del parque vehicular; limitar la circulación de los vehículos; aplicar las 

medidas de tránsito y vialidad; operar la red regional de laboratorios de análisis de la contaminación 

* Preservación: El conjunto de politices y medidas para mantener les condicionen que propicien la evolución 
y continuidad de loe proceso* naturales. LGEEPA. pkg. 4 
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strnosfédca; avaluar el Impacto ambiental en los proyectos de obras o actividades públicos o privadas 

que puedan deteriorar el equilibrio ecológico; por su parte la SEDESOL, se le reserva el control de la 

contaminación atmosférica de les fuentes Olas: industrias; le expedición de normas técnicas de 

emisiones máximas de contarnineMes peffnisibles a la atmósfera y demás normas ecológicas. 

En lo que se refiere a la protección a la atmósfera, el articulo 110 se considera de gran importancia la 

calidad del aire en todos los asentamientos humanos, por ello cuando existieran emisiones 

considerables de eontaminantes en la atmósfera ( en sus diferentes fuentes) ire deberle de adoptar 

medidas para su reducción y control que aseguren una calidad de aire satisfactoria para el bienestar 

de la población y el equilibrio ecológico, ha decir de la gestión ambiental, los programas encaminadas 

en ese sentido, las que al menos han estabilizado algunos contaminantes tradicionales como el 

plomo, monóxido de carbono, a partir de 1990. 

Inatituckmaimente para controlar, reducir o evitar la contaminación de le atmosfera, le Secretada de 

la SEDESOL (articulo 111) exordio en coordinación con la Secretada de Salud, en lo referente a la 

salud humana, las normes técnicas ecológicas correspondientes, a establecer los niveles 

permisibles de emisión o inmisión de contaminantes y por fuentes de contaminación, la expedición 

de normas técnicas ecológicas para los establecimientos productivos y de servicio; operación del 

sistema de monitorio de la calidad del aire, asá como la expedición en coordinación con el sector 

energético y Secretada de Comercio y Fomento industrial (SECOFI), las normas técnicas ecológicas 

que daberan observarse por la industria automotriz para reducir les emisiones de origen vehicular en 

consideración con los valores de concentración máxima permisible pera el ser humano y determinado 

por la Secretaria de Salud. 

2.1.1.1 Reglamentos complementarlos de la LGEEPA 

Por lo que respecta a los reglamentos complementarios, se han expedido cuatro a partir de 

la LGEEPA en materia de: 

1.- Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, Reglamento púbilcado en el diario 

oficial de la federación el 25 de noviembre de 1988; en su articulado (Art. 70.) se señala que es 

competencia de la Secretada de Desarrollo Social (SEDESOL) la formulación de los criterios 
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ecológicos generales que deberan de observarse en la prevención y control de la contaminación de la 

~km, ser  el perjuicio, de los de carácter particular que se formulen en cada entidad federativa, 

por les autoridades locales competentes; la expedición de normas técnicas ecológicas; fomento y 

promoción ante las autoridades competentes del uso de métodos, procedimientos, partes, 

componentes y equipos que reduzcan la generación de contaminantes a la etrnosféra; así oomo ante 

las autoridades competentes en la determinación de usos de suelos que definen en los programas de 

desarrollo urbano respectivo, en lo que se considere la compactibilidad Industrial con otras 

actividades productivas, con las condiciones topográficas y meteorológicas de ia zona, que conlleve a 

asegurar la adecuada dispersión de contaminantes atmosféricos; así corno ante autoridades do 

educación competente, la incorporación de contenidos ecológicos en los ciclos educativos; el 

desarrollo de planes y programas para la formación de especialistas en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica; asl como el de promover el desarrollo de Investigaciones 

sobre fas causas y efectos de los fenómenos ambientales, desarrollo de técnicas, procedimientos 

tendientes a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 

En este reglamento (Art. 9o.) se señala que en el territorio del D.F., le corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social la participación en el ámbito de su competencia, la formulación y ejecución de los 

programas especiales que establezca la federación para la restauración del equilibrio ecológico, en 

aquellas zonas y áreas del D.F. que presenten graves desequilibrios ecológicos, así como su 

responsabilidad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento, de las normas 

técnicas ecológicas de que el se deriven o infringen las personas físicas o morales, públicas o 

privadas, al pretender realizar o realicen obras, actividades por las que se emitan a la atmósfera 

obres, gases o partículas sólidas o líquidos. 

Para la protección de la atmósfera en el articulo 13 se señala los criterios que deben 

considerarse para ello: La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos 

humanos y regiones del pais, y las emisiones de contaminantes a la atmósfera de fuentes artificiales 

o naturales, fijas o móviles, deberan de ser reducidas o controladas para aseguarar una calidad del 

aíre satisfactoria, para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico; la secretaria (SEDESOL) 

previo estudios, "promoviera ante las autoridades competentes la reubicación de las fuentes fijas, 

cuando las condiciones topográficas y meteorológicas del sitio en el que se ubican, dificulten la 
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adecuada dispersión de contaminantes a la atmósfera, cuando la calidad del aire así lo requiera, o 

cuando las oanactertatiosa de los contaminantes oonstituyan un riesgo inminente de desequilibrio"; - 

que a ml parecer es letra muerta al no impulsase una verdadera deceeninizeción de algunas 

amarme como le qiihnice, papel y caldoso por ser los más conteminanies-. La emisiones de 

olores, gases, asl como de las perticuhas suspendidas y liquidas a la atmósfera que se generen por 

fuentes fijas, no deberan de exceder los niveles máximas permisibles de emisión e Inmisión (Art. 16), 

cuando las fuentes fijas (maneas paraestateles) de juridoción federal (Art. 17), las que emitan 

obres, gases o partículas sólidas o líquidos a la atmósfera estarán obligados a: 1) emplear equipos y 

sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera para que éstas no rebasen los niveles máximos 

permisibles establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes; II) integrar un 

Inventado de sus emisiones contaminantes a la atmósfera entre otros. Serán sujetos también las 

emisiones de contaminantes que emiten y generen las fuentes móviles (Art. 28), las cueles sus 

emisiones no deberan exceder los niveles máximos de contaminantes establecidos en las normas 

técnicas ecológicas que para ello expida la Secretada (Sedoso° en coordinación con la SECOFI y 

SEMIP. 

En materia de infracciones, el articulo 48 se aeflala que las infracciones de carácter administrativo 

que se sedale en los preceptos de esta Ley y del reglamento, serán sancionadas por le Secretaría 

(Sedesol) en asuntos de competencia federal, conforme a lo que establece el reglamento, con una o 

más de los siguientes sanciones: 1) multa por el equivalente de veinte a veinte mil de saldo mine n° 

general vigente en el D.F., en el momento de imponer la sanción; II) clausura temporal o definitoria, 

parcial o total, III) arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

2.- Generada por los Vehículos Automotores que COculan en el Distrito Federal y Municipios 

Conurbedos del estado de México, publicado el 25 de Noviembre de 1988; señala en su articulado 

(articulo lo.), el reglamento tiene por objeto reglamentar la LGEF7'.4 en lo referente a: O la regulación 

del sistema de verificación obligatorio de emisiones de gases, humos y particulas contaminantes de 

los vetilarlos automotores que circulan en el territorio del D.F. y los municipios de su zona 

conurbada; II) el establecimiento de medidas de control para limitar la circuación de vehlculos que 

transitan por ficho territorio, con el objeto de proteger al ambiente, por la emisión de contaminantes 

de los vehículos automotores; en su artículo 3o. reafirma como asunto federal combatir la 

ti 
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contaminación generada por los vehiculos automotores que circulan on dicho Sanitario; vehículos 

que en sus emisiones de contaminantes no debelan de rebasar los limites máximos permisibles y 

establecidos en las normas técnicas ecológicas que para elo expide la Secretada de Desarrollo 

Social (SEDESOL) (artículo 4o.) en concordancia con la Secretaría de Salud, haciendo responsable 

a loe propietarios de dichos vehiculos de observar las medidas de prevención y control de 

contaminantes atmosféricos que se establecen en la Ley; en el artículo 6o. se señala la existencia de 

la colaboración entre el DDF y Sedesol participar en la prevención y control de la contaminación 

generada por los vehículos automotores que circulan en el D.F. 

3.- reglamento de Impacto ambientar, publicado el 7 de junio de 1988 en el diario oficial de la 

federación; en ella prevee la realización de estudios de riesgo ambiental en proyectos de obras, es 

decir de riesgos posibles o exoneración que pudiera causar en un momento dado una obra o 

actividad para el equilibrio ecológico con base a elementos técnicos y cientificos (15). Dentro de su 

articulado (articulo 4o.) se señala que en materia de impacto ambiental, le compete a la Secretaría de 

Desarrollo Social autorizar o no pare que se leven e cabo las obras o actividades públicas o de 

particulares y en concordancia con los articules 50. y 38 del reglamento, se prevee que la Sedesol 

por conducto del Instituto Nacional de Ecología (INE) preste asistencia técnica a los gobiernos del 

D.F., de los estados y de los municipios, cuando así lo soliciten para las evaluacion de 

manifestaciones de impacto ambiental, en su articulo 5o. se señala que de contar con previa 

autorización de la Secretada (SEDESOL), en materia de impacto ambiental, las personas tísicas o 

morales que pretendan realizar obras o actividades, públicas o privadas siempre que observen los 

limites y condiciones señaladas en los reglamentos y normas técnicas ecológicas, emitidos por la 

federación para proteger el ambiente; asl como en los siguientes casos: I) obra pública federal como 

se define en la Ley respectiva, que se realice por administración directa o por contrato, con las 

siguientes excepciones; a) construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas 

urbanas; b) conservación, preparación y mantenimiento de bienes inmuebles; c) modificación de 

bienes inmuebles; III) vías generales de comunicación, en lo que se refiere, a) puentes, escolares, 

puertos, viaductos. marítimos, etc; b) trazo y tendido de lineas ferroviarias; o) carreteras y puentes 

federales; una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental de la obra y modalidad de que se 

trate (articulo 20), la Secretaria formulara y comunicara a los interesados la resolución 

Impacto Ambiental: Modificación dei embude ocasionada Por  la acción del hombre o do le naturaleza. 
LGEEPA. phg. 4 
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correspondiente, en la que se podre: I) autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y 

condlociones en la manifestación correspondiente; II) autorizar la realización de la obra o actividad 

proyectada, de manera condicionada a la modificación o recolocaclón del proyecto, o ; III) negar 

dicha autorización. 

4.- En Materia de Residuos Peligrosos. 

El presente Reglamento publicado en el D.O.F. el 25 de noviembre de 1988, dispone en su 

articulado el control, manejo en los almacenamientos, confinamiento y eliminación de "residuos 

peligrosos" que se generen en las operaciones, procesos productivos, extracción, asa como en su 

transportación y utilización en todo el territorio nacional, eetableclendose y observando con ello las 

normas técnicas ecológicas que se dispongan para ello (16). 

2.1.1.2 Normas de Calidad del Aire y de Emisiones 

La calidad del aire que se respira en la Ciudad de México en su "papel de normas e 

instrumentos de regulación establece las pautas que evaluen el grado de excelencia del aire" para 

ser respirable por el ser humano, , y ello conlleva a la protección de la salud, preservación de la 

vegetación y fauna de la región; las normas de calidad del aire, solo reflejan ,j~erAsje 

del aire del sitio, lugar o región; dichas normas establece las concentraciones máximas permisibles 

de contaminantes a que puede estar expuesto el ser humano, en México estos parámetros poseen la 

categoría de criterios de evaluación de la calidad del aire (publicado en el D.O.F. 29 de noviembre de 

1992). Los criterios que prevalecen pera la evaluación de la calidad del aire en México son las 

siguientes. 
CUADRO 1 

CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES, SEGUN MECA 
CONTAMINANTE 

CALIDAD 
I MECA 	 DEL 

PST 	CO 	SO2 
(24 hrs) (8 tus) (24 hrs) 

NO2 03 
(1 hr) 	(1 tu) 

AIRE meg/m3 ppm ppm pmm pmm 

- 100 SATISFACTORIA 275 13 0 13 O 21 0.11 
101 -200 NO SATISFACTORIA 456 22 0 35 066 0 23 
201 - 300 MALA 637 31 0.56 1 10 035 
301 	500 MUY MALA 1000 50 1 00 2.00 060 

PST: Particulas Suspendidas 
O. Ozono 
CO: Monóxido de carbono 
S02. Bióxido do Azufre 
NO2 &óxido do Nitrógeno 

Fuente elaborado
ff~ 

per cocados, en baso a datos do SE y Ecológra Humana y Salud Vol V. Nn 1, Tomado do La 

OtWASIMAarledkles Innuforemelin, swoduccito, tomes, ViucMs cedro' • trilmi•olo culi 

tel./ no pennle medir misissenle en el pm% go le emeni, per me 	Fun •194•Obri• .011, • •1••••••• I. Gil Pik 14 • 
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El Indice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), "ea la medida que se usa en la Ciudad 

de México para infamar a la población acerca de_lsn~Aºntednal atmosférica" y 

lelaiffiLrákneikaM~thete~rnii~glafte; y está se determina a partir de 

promedios que resultan de la referencia de dos puntos o medidas, que convertidos éstos en vaiores 

de concentración de contaminantes en el aire, conforman una escala arbitraria que va de O a 500, los 

Indices de contaminantes que se obtienen son: 1, particulas sólidas en suspensión; 2, bióxido de 

azufre; 3, ozono; 4, monóxido de carbono; 5, óxidos de nitrógeno. 

El !MECA nos da una referencia de la calidad del aíro o peligrosidad de los contaminantes que se 

encuentran en el aire, cuando prevalece este último existen evidencias ya de daños a la salud, entre 

las que se pueden encuentran las siguientes: 

CUADRO 2 
EFECTOS Y RECOMENDACIONES, SEGUN NIVELES DE IMECAS 

CRITERIO DE 
CALIDAD DEL 

AIRE 

NIVEL 
PARA LA 	EFECTOS EN LA SALUD 
SALUD 

MEDIDAS DE PRECAUCION 

DAÑO 
SIGNIFICATIVO MUY PELIGROSO 
( 600 IMECAS) 

ADVERTENCIA MUY INSALUBLE 
(300 IMECAS) 

	

ALERTA 	INSALUBLE 
(200 IMECAS) 

	

NORMA 	MODERADO 
(100 IMECAS) 

	

60% DE LA 	BUENO 
NORMA  

Muerte prematura de enfermos 
y ancianos. Persones sanas • 
experimentaran síntomas adver• 
sos que afectaran sus activida-
des normales. 

Agravamiento significativo de 
*Inflamas y decreciente tolera 
cia al ejercicio en personas con 
enfermedades cardiacas y res 
pintonas. Amplias eintomatoio 
gis en la población sana. 

Agravamiento leve de sintomes 
en persones susceptibles. Sinto 
mas de irritación en la población 
sane. 

Todas las persones deben 
quedarse en sus cases 
cerrando puertas y ventanas 
Todas las personas deben 
minimizar las actividedes — 
Atices y evitar trafico. 

Ancianos y personas con • 
enfermedades deben quedar 
se en sus causas y evitar -
actividades fisices. Le poble 
donen general deben evitar 
actividades en el exterior. 

Ancianos y personas con —
enfermedades cardiacas y 
respiratorias deben quedar 
se en sus casas y reducir —
actividades falcas. 

Personas con problemas • 
cardiacos y respiratorios • 
deben reducir los ejercicios 
tísicos y las actividades en 
el exterior. 

Aparición prematura de algunas 
enfermedades en *dicción el 

ElfERGENCIA 	PELIGROSO 	agravamiento significativo de 
( 400 IMECAS) 	 sIntomes y tolerancia decre 

ciente al ejercicio en personas 
sanas. 

Fuente: Herrare Ligan" Me. "Contaminación en el aire, agua y suelos en la Ciudad de México en: Medio 
Ambiente y Desarrollo en México, Enrique Leff (coord.). Vol. II, CIIH y Porras. 1980. 
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Es de subrayarse que pera mantener niveles óptimos en la calidad del aíre, conlleva a una gestión 

ambiental, a formular compromisos, programas, metas, presupuestos y plazos; asl como la 

expedición de normas de calidad del aire que reflejen la realidad y condiciones existentes del de la 

calidad del aíre (como primer requisito) en el área en donde se pretenda aplicar dicho programa; 

sustentadas, respaldadas con normas toxicológicas, epidemiológicas, análisis económico y técnico, 

de los programas que garanticen su validez, por una parte y por otro lado, que asegure su 

cumplimiento (17). Es aquí precisamente, donde el pais muestra un estancamientgel pais si bién en 

1962 se establecieron oficialmente los llamados criterios de evaluación de la calidad del aire, estas 

no cuentan con un estatuto de norma por lo anterior dicho, es más las "normas existentes" de calidad 

del aire utilizadas por el pais, son normas utilizadas o semejantes a la Estadounidense; en lo que 

respecta a las normas toxicológicas y epidemiológlas, en México se carecen de investigaciones o no 

son los suficientes, ello ha llevado a no poseer normas propias, ahora bién comparativamente las 

"normas mexicana" son más flexibles, en relación con paises, corno se observa a continuación. 

Cuadro 3 

COMPARACION DE NORMAS LIMITE ENTRE MEXICO Y OTROS PAISES 

PAIS PST CO 	802 NO 03  He Pb 

MEXI 2751m/24hrs 14160-im/IShrs 340"/m3/24hrs 3969m3/1hrs 2161m311hrs 	1.11'Im313meses 

2101m3124hrs 10000'hn3ithre 1101m3frnis 100-Whnis 2401m3/1hrs 11101rn3/3hr 1.51m3/3meses 
EU 	 (9  ppm) 	(0.03 ppm) (0.06 ppm) 	(0.12 ppm) (0.24 ppml3h) 

76-/m3/2.4mge 4000'im3l1h 366'1m3/2411 
(36 ppm) 	(0.14 ppm) 

	

160'1m3t24hrsi 1000'1m3/24h 	1601m3/2411/ 1001m3124h1 
	

0.7*/m3124h 

	

CHQIA media anual media anual 	media anual media anual 
	

media anual 

	

(017 ppm) 	(0.067 ppm) 	(0.1 ppm) 

100'im3/24h 23000'1ml/24h 	160'im3124h 	200*/m7/24h 	 10*/m3/24h 
ITALIA 	 (20  ppm) 	(040  ppm) 	(0.1 ppm) 

100*/m311h 11500*Imli 	100'1m3/1h 73-113-Im3/1h 11r1m3/1h 
medie diaria 	media diaria media diaria 	(0.06 ppm) 

JAPON 
	

(10 ppm) 	(0.04 ppm) (0.04-0 01 ppm) 
200'/m3ith 	 26r/m3/1h 

(0.1 ppm) 

Fuente: Bravo Alvares, Humberto. La contaminación del Aire en México. Universo Vairrtuno. (Colección Medio 
Ambiente No. 6) 
Nota: meg 

mea: medie aritrnetice anual 
mge: medie geometrica anual. 
CHOZA: Checoelovequia 

I Gestión Ambiental: Conjunto de actividades o acciones que realiza el gobierno pare lograr la consecución 
de un objetivo en meterla de acologia ambiental. Inedito. 



Como uno se percata existe una mayor fleidtálidad en las 'normas mexicanas' sobre los limites de 

Itedcliad tolerablas de dichas emisiones, con respecto a las adoptadas en éstos peises; de 

proponerse a proteger la salud humana en les habitantes de la Ciudad de México, es impostergable 

que les normas ecológicas se ajusten y sean más ~das de las que se utilizan, ya que por las 

condiciones climáticas, geográficas y orograficas adversas de la ciudad, influyen pera que dichas 

concentraciones de contaminantes se eleven. Sin embargo también para para proteger la salud, 

resulta importante la existencia de la fidelidad de la Información resultante del sistema de moneoreo, 

ello conlleva a elevar y mejorar técnicamente el número de monitores que miden los contaminantes 

más significantes y peligrosas para la salud; ya que de solo 8 de les 32 monitores de la Red 

Atmosférico de Monitore) Ambiental (RAMA) en la ZMCM miden monóxido de carbono, óxido de 

nitrógeno, bióxido de azufre, partículas suspendidas totales y ozono; por ello resulta incongruente 

que sólo ron los datos que se desprende de estos 8 monitores se realicen los reportes de la calidad 

del aire en las 5 zonas geográficas en que se divide la ZMCM, ésto significa que exista una 

Infidelidad de los reportes y alejados de toda realidad de las condiciones de calidad del aire en las 

zonas, lo ideal seda que los 32 monitores de la RAMA midieran todos los contaminantes para 

obtener mayor exactitud, veracidad y realismo en las concentraciones de los contaminantes en la 

atmósfera de la ciudad, ello pemtitira a su vez aminorar la desconfianza ciudadana causada por los 

reportes e informes dados por la Comisión Metropolitana para la Prevención y el Control de la 

Contaminación en el Valle de México (CMPyCCVM), ahora bieé si se profundizara en esto, se verla 

que esta desconfianza no radica en el registro o captación de la información computarizada, sino en 

los criterios, métodos, formas de manejar y presentar los datos con base a los ocho registros de los 

monitores (más equipados); y que bueno de alguna manera el consejo técnico consultivo de la 

calidad del aire podrla analizar y revisar los métodos (en usos de sus funciones) de captación, 

registro, análisis y presentación de los datos oficiales y operativos del sistema de monitor*, del 

RAMA; en el supuesto de incrementarse en número los monitores, ello permitirla recuperar la 

confianza en torno a la información sobre el grado de contaminación atmosférica en la Ciudad de 

México; y en su caso la formulación de nuevas normas para la medición de la calidad del aire con 



03 

sustento en normas toxicoiogicas y epidemiológicas aplicables a nivel federal y/o de la ZMCM, por 

ser este lugar con características ~Micos, geográficos propios. 

Por lo que se refiere a la Ley ecológica (LGEEPA) es de reconocerse que se constituirla en un 

instrumento jurídico uti, cuando ésta sea efectiva en su **Ilación y observancia y •pese e no ser 

jurista a juzgar los hechos cobcfanos, a pesar de conformar una compleja estructura >idea 

*colegiste, este no he ~Mos su objetivo-; cuando se logre ésta, es decir, cuando 

estadisticamente se muestre o escuchemos en los medios informativos, que formalmente fué 

sancionado económicamente y sujeto a aneto administrativo de un conductor de auto, o de un 

propietario de una fábrica, taller, giro comercial etc, se puede decir que dichas leyes estan en 

proceso de aplicación. 

Es bit cierto una norma jurídica, es una herramienta valiosa para regular las conductas o actividad 

de un individuo con los recursos naturales, llamase aire, agua y suelo; en le actualidad no ha sido 

posible, esta se debe en el mayor de los casos a que ha estado condicionada por otros factores; en el 

caso de la Ckidad de México, por ser las mayores causante se encuentran las industrias y los 

vehiculos, en el primero de ellos se debe a la dinámica económicas, muchas de las industrias, giros 

comerciales y se servicio son fuentes contaminantes, y al haber un número significante de éstas, no 

puede más que sancionarlas, en el mejor de los casos cerrarlas, pero ello implica detener el aparato 

producAlvo-senicios, la falta de servicios, productos, desempleo "pera muchos empresarios asignan 

una mayor importancia una industria activa, a una suspensión de ella, por lo que puede sigvécar el 

derroche de recursos, perdidas económicas cuantificables a 21.7 millones de nuevos pesos 

aproximadamente por cada dla de suspensión que los recursos destinados pera la salud, por 

ejemplo si se d'atinaren recursos pera los 20 millones de habitantes de la ZMCM, ésto equivaldia 

aproximadamente un nuevo peso (menos de 0.30 dolares) por persona, que si se reduce al 50% de 

la actividad del 1% del total de las industrias; costos que ni siquiera estan dispuestos a pagar esta 

cantidad las mismas industrias118). 

En este sentido, es "'intendible' porque una minima parte de las empresas se adhieren al plan de 

oontigencies pera reducir loe procesos productivos de sus empresas, que de hacerlo les significa 

perdidas economices (para saber más del programa de contingencias ambientales ver al respecto el 

capitulo 4). 
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Es de reconocerse que en los últimos 408 se han adecuado las normas técnicas de emisión de 

contaminantes en los procesos productivos y vehículos; asl como de su normatividad y vigilancia. Se 

hen promulgado normas técnicas ecológicas, sumando en la actualidad 83 normas, de los cuales 

más del 50% (43 normas) fueron formuladas en la administración de Carlos Salinas de Gortari, asé 

como de las primeras tres normas oficiales mexicanas (NOM) que regulan las fuentes fijas 

(Industrias); estas normas adquieren relieve por estar basadas en criterios de salud y tecnológicos, 

similares en gran medida a las que se sustenta la normatividad de paises altamente industrializados 

y/o recomendados por los organismos Internacionales; es cierto también que estas normas no 

obligan a los empresarios a eficienclar los procesos productivos de sus Industrias al no considerar el 

consumo de los combustibles y por otra al no existir una cultura ecológica es una práctica extendida 

la inobservancia de éstas norma en el pais, y en segundo término se requiere adecuar el aparato 

administrativo y la realización de grandes inversiones en Instrumentos de verificación y vigilancia de 

las emisiones contaminarles de estas empresas y una adecuación de sus procesos productivos. 

Sin embargo es positivo que se prevea dentro del Programa Nacional de Normalización para la 

Protección Ambiental (DOF 29 de marzo de 1993) conformar siete subcomites en: aprovechamiento 

ecológico de los recursos naturales; ordenamiento ecológico; materiales y residuos peligrosos; aire; 

agua; riesgo ambiental y de energia contaminante, asimismo se prevea la instalación de comités 

consultivos en materia de salud ambiental entre otros, que operaran en grupos de trabajo para 

realizar proyectos y modificaciones de las normas oficiales mexicanas, dando corno resultado que en 

su momento se integraran 67 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que sustituirlan a las Normas 

Técnicas Ecológicas (NTE) normas que dejaran de estar vigentes en octubre pasado (1993); no 

resulta innecesario destacar que este cuerpo básico de normas es fundamental para promover y 

vigilar la observación de un nivel minimo de control de los procesos emisores, "quedando hasta ahora 

relegados el control en el origen Inmediato de las emisiones como pueden ser los insumos, materias 

primas, yen las substancias de alta reactividad fotoquimica y/o considerables de alto riesgo para la 

salud, y que son empleadas con indiscrimidad en ciertos procesos productivos"(19). 

Aunado a los progresos realizados en materia jurldica de 1988, a la fecha se ha fortalecido la 

administración ambiental al haberse creado dos instituciones, el instituto Nacional de Ecologla (INE) 

,t 	s 
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de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PFPA); uno dedidado a la elaboración de 

normas técnicas de emisión e Inmisión, otra a la vigilancia y sanción. 

Gracias a los trabajos de inspección a Industrias de agosto de "1992 a la fecha (mayo de 1994) en la 

ZMCM la Procuraduría realizó un total de 11mil 335 inspecciones a industrias. Como resultado de 

estas inspecciones se clausuraron en forma total o parcial 621 (5 por ciento) empresas, a 8,826 

empresas (77 por ciento) se les hicieron recomendaciones técnicas y mil 132 industrias (18 por 

ciento) no presentaron problema alguno, y en los últimos cuatro meses (desde diciembre de 1993 a 

marzo de 1994) se Impusieron multas por un total de más de 5 millones de pesos"(20). 

22 LEGISLACION COMPLEMENTARIA PARA LA GESTION AMBIENTAL 

Es bien cierto que en los preceptos de la LGEEPA aborda la contaminación atmosférica, se 

hace prescindible abordar los demás legislaciones, tales como la Ley de planeación, la Ley general 

de asentamientos humanos, de desarrollo urbano del D.F., Ley de obras públicas, Ley general de 

salud y del reglamento de policía y tránsito; que como tales influyen directamente e indirectamente en 

una gestión medio ambiental. 

2.2.1 Ley de Planeación, Ley General de Asentamientos Humanos y Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal. 

Estas leyes sientan las bases del sistema de planeación del desarrollo urbano en territorio 

nacional, de las entidades federativas, y del D.F. , en ellas mismas se delinean las acciones que 

llevara o instrumentare la administración en el ámbito federal, estatal y municipal en busca de una 

mayor eficiencia en el desempeño del Estado Mexicano sobre todos los asuntos y de desarrollo 

Integral del pais y, de las entidades federativas, tornando como principales metas la consecución de 

los fines y objetivos politices, sociales, culturales y económicos, plasmados en la constitución politica 

de los estados Unidos Mexicanos yen los programas sectoriales. 

En la Ley General de Asentamientos Humanos, se fija las normas básicas (Art.1 o.) para 

planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; al definir los principios para 

determinar las proviciones, reserva, usos, destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en 

los centros de población; en materia de planeación y regulación (Art.12) prevee el ordenamiento 
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territorial de los asentamientos humanos y del desurdo urbano de los centros de población a través 

de:» el programe nacional de desarrollo urbano; O) programas estatales de desarrollo urbano; II» 

programas de ordenación de zonas conurbadas. 

El programa nacional (Art. 13) de desarrollo urbano en su carácter sectorial, se sujeta a las 

previsiones del Pian Nacional de Desarrollo, y en ella contendrá entre otros, las estrategias generales 

pera prevenir los impactos negativos en .4 ambiente urbano y regional originados por la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; asé corno de las políticas 

generales para el ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de 

los centros de población; cuando etáskra (Art.20) dos o más centros de población situados en 

territorios municipales de dos o más entidades federativas y municipios respectivos, deberán 

convenir en el ámbito de sus competencias, planear, regular de manera conjunta y coordinada el 

fenómenos de conurbación referida; asimismo debatan convenir (Art.21) la delimitación de le zona 

contirbada, cuando sea procedente el estudio y resolución conjunta del desarrollo urbano de dos o 

más centros de población, situados en el territorio de entidades federativas vecinas, que por sus 

características geográficas, tendencia económica, urbana deban considerarse como una zona 

conurbeda. 

En lo que se refiere a la regulación de la propiedad en los centros de población el Artículo 27, aseada 

que en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 

el ejercicio del derecho de propiedad, de posición o cualquier otro derivado de la tendencia de bienes 

inmuebles ubicados en dichos centros, se sujeterá a las provisiones, reservas, usos y destinos que 

determinen las autoridades competentes, en los plazos o programas de desarrollo urbano aplicables. 

Las áreas y predios de un centro de población (Art.28) cualquier que sea su iégirnen jurídico, debera 

de estar sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades 

conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, de tal manera que les tierras 

egrlcolas y forestales, *si como las destinadas a la preservación ecológica, debatan utifizarse 

preferentemente pera dichas actividades o fines. Para la ejecución de acciones de conservación y 

mejoramiento de los centros de población, además de otras previsiones, la legislación estatal de 

desarrollo urbano establecerá (Art.33) las disposiciones para: I) la protección ecológica de los 

centros de población; II) la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

• ConurbeciOn: Es le continuidad fisice y demográfica que formen o tienden e formar dos o mis centros de 
población. LGAil. pp. 10 
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destinadas ale habitación, los servicios urbanos y las actividades productivas; III) la preservación del 

patrimonio cultural y de la imagen urbana de los centros de población; IV) el ordenamiento, 

renovación o densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus 

componentes sociales y materiales; V) la dotación de servicios, equipamiento o infraestructura 

urbana, en áreas carentes de ellas; VI) la preservación, control, atención de riesgos y contingencias 

ambientales y urbanos en los centros de población; Vil) la acción integrada del sector público que 

articule la regulación de la tenencia de la tierra urbana con la dotación de servicios y satisfactores 

básicos que tiendan a integrar a la comunidad; VIII) la celebración de convenios entre autoridades y 

propietarios o la expropiación de sus predios por causa de utilidad pública. Los propietarios y 

poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determinadas como reservas y destinos en los 

planes o programas de desarrollo urbano aplicables, sólo utilizarán los predios en forma que no 

presenten obstáculos al aprovechamiento previsto. En el caso (Art. 37) de que las zonas o predios no 

sean utilizados conforme al destino previsto en los términos de la fracción IX del articulo 2o. de esta 

Ley, en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor del plan o programa de desarrollo urbano 

respectivo, dicho destinos quedará sin efectos y el inmueble podrá ser utilizado en usos 

compactibles con los asignados para la zona de que se trate, de acuerdo a la modificación que en su 

caso, se hagan al plan o programa. 

Por otra parte para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de 

crecimiento; asi como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido 

asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse 

a las disposiciones juridicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación contenidas en los planes 

o programas aplicables en la materia. En estos casos, se requere la autorización del municipio en 

que se encuentre ubicado el ejido o comunidad. 

Por lo que se refiere al territorio del Distrito Federal, la Ley del Desarrollo Urbano del D.F., en 

sus disposiciones generales señala las acciones y atribuciones que tiene el DDF para planear y 

ordenar los usos, destinos, reservas de su territorio y desarrollo urbano. 

En lo que se refiere a la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el Distrito Federal (Art.3), 

tenderá a: I) preservar y utilizar adecuadamente el medio ambiente; II) lograr la distribución 
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destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las actMdades productivas; III) la preservación del 

patrimonio cultural y de la imagen urbana de los centros de población; IV) el ordenamiento, 

renovación o densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus 

componentes sociales y materiales; V) la dotación de servicios, equipamiento o Infraestructura 

urbana, en áreas carentes de ellas; VI) la preservación, control, atención de riesgos y contingencias 

ambientales y urbanos en los centros de población; VII) la acción Integrada del sector público que 

articule la regulación de la tenencia de la tierra urbana con la dotación de servicios y satisfactores 

básicos que tiendan a integrar a la comunidad; VIII) la celebración de convenios entre autoridades y 

propietarios o la expropiación de sus predios por causa de utilidad pública. Los propietarios y 

poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determinadas como reservas y destinos en los 

planes o programas de desarrollo urbano aplicables, sólo utilizarán los predios en forma que no 

presenten obstáculos al aprovechamiento previsto. En el caso (Art. 37) de que las zonas o predios no 

sean utilizados conforme al destino previsto en los términos de la fracción IX del articulo 2o. de esta 

Ley, en un plazo de 5 anos a partir de la entrada en vigor del plan o programa de desarrollo urbano 

respectivo, dicho destinos quedará sin efectos y el inmueble podrá ser utilizado en usos 

compactibles con los asignados para la zona de que se trate, de acuerdo a la modificación que en su 

caso, se hagan al plan o programa. 

Por otra parte para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización elida' y su reserva de 

crecimiento; 'si como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido 

asentamientos humanos irregulares, la asamblea elida' o de comuneros respectiva deberá ajustarse 

a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación contenidas en los planes 

o programas aplicables en la materia. En estos casos, se requere la autorización del municipio en 

que se encuentre ubicado el ejido o comunidad. 

Por lo que se refiere al territorio del Distrito Federal, la Ley del Desarreglo Urbano del D.F., en 

sus disposiciones generales señala las acciones y atribuciones que tiene el DDF para planear y 

ordenar los usos, destinos, reservas de su territorio y desarrollo urbano. 

En lo que se refiere a la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el Distrito Federal (Art.3), 

tenderá a: I) preservar y utilizar adecuadamente el medio ambiente; II) lograr la distribución 
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equilibrada de la población en el territorio; III) mejorar las condiciones de vida de población rural y 

urbana; IV) incrementar la función social de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 

para hacer una distribución equitativa de la riqueza; V) promover el desarrollo económico de las 

zonas agricolas y forestales, con el fin principal de mantener el equilibrio ecológico del Distrito 

Federal; VI) fomentar la adecuada interrelación socioeconómica dei Distrito Federal dentro del 

sistema nacional; VII) distribuir equitativamente los beneficios y cargas del proceso del desarrollo 

urbano; VIII) evitar la especulación excesivo de los terrenos y de los inmuebles dedicados a la 

vivienda popular. 

El DDF (Art. 5) será la autoridad competente para planear, ordenar los destinos, usos y reservas de 

los elementos de su territorio y el desarrollo urbano del mismo; participara de manera conjunta (Art 

12) y de manera coordinada con loa ayuntamientos y la federación, en la planeación y regulación de 

las zonas conurbadas, correspondientes. 

La conservación de los centros de población se alcazará por la acción tendiente a mantener (Art. 49) 

:1) el equilibrio ecológico; II) el buen estado de los edificios, monumentos, plazas públicas, parques y 

en general todo aquello que corresponda a su acervo histórico y cultural, de conformidad con las 

leyes vigentes; se consideran espacios destinadados a conservación (Art. 51): I) los que por sus 

características y aptitudes naturales, como la existencia en ellos de bosques, praderas, mantos y 

acuilma y otros elementos sean condicionantes del equilibrio ecológico; II) los dedicados en forma 

habitual y adecuada a las actividades agropecuarias; III) las áreas abiertas, los promontorios, los 

cerros, las colinas y elevaciones o depresiones orográficas que constituyan elementos naturales del 

territorio de la ciudad; IV) los aéreos cuyo uso puedan afectar el paisaje urbano. 

I.as zonas deterioradas física o funcionalmente, en forma total o parcial, podrán ser declaradas por el 

DDF espacios dedicados al mejoramiento; con el fin de reordenarlos, renovarlos o protegerlos, y 

lograr el mejor aprovechamiento de su ubicación, infraestructura, suelo y elementos de 

acondicionamiento del espacio, integrandoias al adecuado desarrollo urbano, particularmente en 

beneficio de los habitantes de dichas zonas. 

Es de remarcarse que las anteriores legislaciones, su consideración se deben que en su papel de 

planeadoras de los asentamientos humanos, en nuestro caso del Distrito Federal y zona conurbada, 
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pretende delinear el desanclo equilibrado de los asentamientos y en compactibilidad con la ecoiógia 

de la región, al establecer para do la regulación de los asentamientos humanos y la protección de 

las áreas verdes de la zona. 

22.2 Ley de Obras Públicas 

La Ley de Obras Públicas ~cado en el diario oficial el 30 de diciembre de 1980, en su articulado 

señala le importancia para la protección al ambiente, al disponer la obligación para las dependencias 

federales y paraestateles en la realización de cualquier proyecto de obras que puedan deteriorar o 

afectar el medio ambiente; a prevenir y tomar las acciones o medidas adecuadas para minimizar y, en 

todo caso, restaurar las áreas dañadas con los trabajos u obras. Asimismo se provee en el 

reglamento de la Ley de competencias a le Secretada de Salud para aplicar y vigilar nos ejecutores y 

responsables de los proyectos, a fin de que estos cumplan con las medidas técnicas que se 

especifiquen en los proyectos o las modificaciones que se recomienden, para no dañar los recursos 

naturales o exponer a la salud, o bien para la seguridad de la población, sean trabajadores o 

asentamientos humanos. 

22.3 Ley General de Salud 

En materia de salubridad general en lo que se refiere al articulo 13, apartado b) de la Ley General de 

Salud, dentro del territorio del D.F; correspondera al DDF realizar las actividades establecidas en 

este ordenamiento conforme a sus disposiciones, entre otros, la prestación de los servicios de 

prevención y control de los efectos nocivas causados por los factores ambientales en la salud del 

hombre; la creación del instituto de Servicios de Salud del Distrito Federal, como un órgano 

desconcentrado del Departamento (Art. 7) que entre sus funciones, tendrá la de apoyar los 

programas y servicios de salud de dependencias o entidades de la administración pública federal, en 

los términos de legislación aplicables y de las bases de coordinación que se celebre. 

El sistema de salud tiene por objeto ejercer las atribuciones correspondientes pera la protección de 

salud, en los términos que señala esta Ley y demás disposiciones aplicables y, en consecuencia 

tendrá a poyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicie el 

desarrollo satisfactorio de la vida; en su articulo 1336 manifiesta que la Secretaria de Salud, 



70 
determinará y establecer§ las canicterlsticas sanitarias, los criterios para evaluar las condiciones que 

deban cumplir las obras públicas y privadas, tales como: sistemas de abastecimiento de agua 

potable, drenaje, tratamientos de desechos sólidos, mamados, rastros, establecimientos de salud, 

escuelas y edificios en general y otras obras que requieran, sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan a la SEDESOL, asimismo la SSA a solicitud de personas físicas o morales, públicas y 

privadas y, en a cuando directamente le considere necesario y oportuno, proporcionará asesoría en 

criterios de ingeneria unitaria sobre proyectos a ejecución de obras como las mencionadas; se 

requerirá previo permiso unitaria pera la descarga de aguas residuales industriales, el cual se 

otorgará siempre y cuando las substancies nocivas para la salud contenidas en ellas, no rebasen los 

valores máximos permisibles de concentración que establezca la Secretaria, sin perjuicio de las 

facultades de la SEDESOL y la SSA se promoverá y se coordinara con las autoridades competentes 

pera prevenir, controlar los riesgos y daños a la salud de la población expuesta a la acción de 

contaminantes fisicos entre ellas el polvo. 

2.2.4 Reglamento de Policia y Tránsito 

En materia de protección al ambiente, prevención y control de la contaminación, dicho 

reglamento en su articulo 42, establece que los vehículos automotores registrados en el D.F. deberan 

de ser sometidos á verificación de emisión de contaminantes, en los periodos y centros de 

verificación vehicular que para tal efecto determine el Departamento; asimismo (Art. 45) será 

obligación de los conductores evitar las emisiones de humos y gases tóxicos. 

Para los vehiculos registrados en el D.F; el reglamento determina los que contaminen 

ostensiblemente serán retirados de la circulación y trasladados a un centro de verificación autorizada, 

aún cuando porten la constancia de verificación de emisión de contaminantes correspondientes, 

precepto que se viola, o bien se ignora. 

En lo que se refiere a la restricción a la circulación de los autos en un dia. en el articulo 48 señala 

que el departamento podrá restringir un día de cada semana la circulación de vehículos automotores 

en el D.F; de conformidad con los criterios que para tal efecto establezca, los cuales serán dados a 

conocer a la población ..., cuando dichos vehiculos contrapongan o infringen dicha disposición (Art. 

49) serán retirados de la circulación y remitidos al depósito en el que deberan permanecer 
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veinticuatro horas, sin perjuicio de la sanción que de conformidad con el reglamento ecológico 

proceda. 

Cuando estuviese en aplicación el programa de contingencia ambiental por la elevación de las 

concentraciones de contaminantes a la atmósfera en la Zona Metropiltana Ciudad de México, señala 

el articulo 50, que la presente disposición se aplicará independientemente del "programa hoy no 

circula' para limitar y suspender la circulación de vehículos automotores, aún aquellos destinados al 

servicio púbico federal, así como de le aplicación de aquellas medidas tendientes a reducir los 

niveles de emisión de contaminantes de los vehiculos automotores. 

Por otra paste cuando existieran caravanas de vehículos y manifestaciones, el presente reglamento 

arene en su artículo 79, se requerira de la autorización oficial solicitada con la debida anticipación. y 

cuando se tratara de manifestaciones de índole palitos, soló seda necesario dar aviso a la autoridad 

correspondiente con la suficiente antelación, a efecto de adoptar las medidas tendientes a procurar 

su protección y a Mar congestionarniento viales, situación que causa polemice toda vez que este 

tipo de eventos se realizan sin ningun aviso a alguna autoridad y por su fuera poco problemas viales y 

por ende factores de emisión de contaminantes, -que ami juicio si no se respeta dicha disposición se 

deberle de quitar o reformar. 

Tratandose de la transportación de materiales, sustancies o residuos tóxicos o peligrosos, el artículo 

124, señala que se podrá llevarse a cabo mediante la autorización específica del Departamento, en 

los vehlculos y remolques, en su caso, que cumplan con las disposiciones y normas técnicas 

aplicables, Con la salvedad en que dichos vehiculoe deberán Nevar la autorización especifica, así 

como le debida documentación de los citados materiales, sustancias o residuos. 

-Sin querer pecar de ingenuos es importante Melerae que en aplicación de lee enlodares leyes se 

requiero le intervención de un cuerpo ispecidzado de funcionarios odffinistrativos, que e voces 

sacan rebasados por la realidad y actuaran de este manera como tal, por lo que muchos de sus 

acciones pereceren como contrecicfories-. 

Los hechos y la realidad misma se impondran sobre los funcionarios administrativos, por ello no se 

podre planear en lo ye hecho; por ejemplo, en los asentamientos humanos inrreglares en zonas 

ecológicas, no se podre reubicarse sin concertarse con ellos, o bien no se puede dejar de construir 
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un puente, un edificio o cualquier otro edificio u obra o dejar sin servicio u oficina administrativa a una 

localidad. 

En una zona urbana como la Ciudad de México al tener un parque vehicular de 3 millones de mace y 

una deficiente estructura vial, son muy frecuentes los congestionamientos y que un reglamento por 

más completo que sea sin la colaboración de los automovilistas para observada y hacerla observar 

como pera reducir las deficiencias en la carburación de sus vehiculos para que emitan un menor 

volumen de contaminantes en los ejes viales, y aprueben la verifcación no podran desminuirse dichos 

problema. 

En este sentido se tendran mejores resultados para reducir los daños ecológicos, cuando la 

población se decida participar en la solución de cualquier problema y, no deje a la burocracia la 

Mención de sus problemas, pero a su vez también demanda de éstos una mayor participación y 

colaboración en la solución de los problemas ambientales, ya sea desde la simple denuncia de las 

agresiones al medio ambiente hasta la participación de comites locales de vigilancia, evaluación de 

los programas o acciones en favor de la conservación del medio ambiente, se constituiran de 

Importancia. Es cierto que el principal obstáculo para fortalecer la participación social y cultural en la 

lucha de éstos problemas lo constituye la ignorancia, el desencanto y la indiferencia de una 

oolectMdad humana con respecto a su realidad, pero ésto es superable a medida que posea la 

dudedania una mayor información ecológica. 

Aunque también debemos de adelantar, que para tener resultados de mayor alcance en la gestión 

ambiental se requiere de un cuerpo administrativo mejor especializado. 

Pero por lo pronto a pesar de existir en la actualidad 	una estructura reglamentaria-jutidica- 

ecolagica compleja sólo ha hecho hasta ahora que los principales contaminantes como el monóxido 

de carbono, monóxido de azufre y bióxido de azufre mantengan una emisión estable, y satisfactoria 

para la salud con excepción del ozono ya que basta con la existencia de condiciones meteorológicas 

adversas o una manifestación, problemas mecánicos de algun vehículo en una vta, o accidente en 

estas o incendio en cualquier área vasta parque los Indices de contaminación se eleven a grados 

peligrosos pera la salud, evidenciando con ello los resultados parciales en el control de las emisiones. 
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2.3 GESTION ECOLÓGICA: CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE MEXICO 

La LGEEPA se señala en su articulo 9o. en sus apartados A y B de la LGEEPA establece 

las diferentes atribuciones que tiene las distintas Instituciones con respecto al control de la 

contaminación en sus diferentes fuentes y sertala que el territorio del Distrito Federal, son 

atribuciones del DDF el control de las fuentes móviles, servicios y comercios, la verificación del 

parque vehicular que circulan en el Distrito Federal; limitar la circulación de los vehículos; aplicar las 

medidas de tránsito y vialidad; operar la red regional de laboratorios de análisis de contaminación 

atmosférico; y evaluar el impacto ambiental en los proyectos de realización de obras o adividades 

públicos o privados que puedan deteriorar el equilibrio ecológico; por su parte la SEDESOL, se le 

reserva el control de la contaminación atmosférica de las fuentes industriales, la expedición de 

normes técnicas de emisiones máximas de contaminantes permisibles a la atmósfera y demás 

normas ecciógices. 

Segun lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en 

sus articulo. 26 y 44 atribuye facultades al Departamento del Distrito Federal (DDF) para atender lo 

relacionado con el gobierno de dicho territorio, esí como pera cumplir con las demás funciones que le 

competen y confieren otras leyes y reglamentos, por ello en el artículo 20 de la Ley Orgánica del 

DDF, textualmente establecen que es una facultad propia del DDF fijar la politice, la estrategia, lineas 

de acción y sistemas técnicas a que debe sujetarse la planeación urbana, mejoramiento y protección 

del entorno ecológico de la Ciudad de México, con la intervención que le concedan las leyes a la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) mismas que en la LGEEPA quedan plasmadas; 

asimismo a través de la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (Art. 25), 

le corresponde está Dirección del DDF, proponer, coordinar y ejecutar les politices del Departamento 

del Distrito Federal en materia de planificación urbana y protección ecológica, así como de realizar 

los estudios necesarios para la aplicación de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

integrar el programa de desarrollo urbano y protección ecológica del D.F. y, vigilar su cumplimiento, 

realizar los estudios tendientes a prevenir, controlar y reducir el deterioro de la calidad del aire, agua , 

sueles, a través de acciones coordinadas y sistemáticas, que coadyuven al desarrollo de nuevas 

tecnologies adecuadas pera la prevención y el control del deterioro ambiental. 
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Por lo que se refiere estrictamente a la protección atmosférica, el articulo 110 considera de gran 

Importancia la calidad del aire en todos los asentamientos humanos, y cuando existe emisiones de 

contaminantes a la atmósfera (en sus diferentes fuentes) se precise que se deben de 

insinimentanse mecido para reducida y controlarla, y permita alcanzar con elo una calidad de aire 

satisfactoria para el equilibrio ecológico y bienestar de la población. 

En lo que se refiere al control de las emisiones de contamiantes generadas por fuentes fijas son 

atribuciones que se le asignan a la Secretada de Desarrollo Social (SEDESOL). 

La Secretada de Desarrollo Social, de acuerdo con el articulo 32 de la LOAPF con la participación y 

coordinación con otras dependencias en el ámbito de sus competencias, en los tres niveles de 

gobierno, la SEDESOL tiene bajo su responsabilidad las funciones en materia ambiental, y se 

reserva el control de la contaminación atmosférica en sus fuentes fijas, es decir de las industrias, asé 

como la expedición de normas técnicas de emisiones máximas de contaminantes permisibles a la 

atmósfera y demás normas ecológicas, asé como de los siguientes asuntos: 

• Formular, conducir y evaluar la politice generel de desarrollo social, y en particular la de asentamientos 

humanos, desarrollo regional y urbana, vivienda y ecologle 

• Promover si ordenamiento ecológico general en el territorio nacional 

• Formular y conducir la politice general de saneamiento ambiental 

• Establecer normas y criterios ecológicas para aprovechar los recursos naturales, preservar y restaurar la 

le calidad del ambiente 

-Determinar las normas y, en su caso, ejecutar las acciones que aseguren la conservación o restauración de 

los ecosistemas fundamentales pera el desarrollo de la comunidad; en particular en situaciones de 

emergencia o contingencia ambiental 

• Vigilar y aplicar el cumplimiento de normas y programas para le protección, defensa y restauración del 

medio ambiente, mediante le creación de órganos y el establecimiento de accionas, mecanismos, insW►cias 

y procedimientos administrativo* que procuren el cumplimiento pele tales linee, en loe ~nieva* de las 

leyes aplicables 

- Normar el aprovechamiento racional de le flore y fauna silvestre, matitimae, fluviales y («teste, con el 

propósito de conservarlos y desarrollarlos 

• Establecer loe criterios ecológicos y las normal de carácter general que daban satisfacer lea descargas de 

agua residual, pare evitar que le contaminación ponga en peligro ta salud pública o degrade loe ecosistemas 

ecológicos. Asimismo, vigilar el cumplimiento de loe criterios y nonius antes mencionados, cuando esta 

recubrid no está encomendada expresada a otra dependencia 

- Proponer el ejecutivo federal el establecimiento de arase naturales protegidas de interés pera le federación, 

y promover la participación da les autoridades federales o facetas en sus edminietracIón y vigilancia 
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• Evaluar las ManIfeiteClones de Impacto ambiental de proyectos de desarrollo qua le presenten loe diversos 

sectores, de acuerdo con la norrnativIded aplicable 

• Promover, fomentar y realizar Inveilleadones adicionadas con la vivienda, el desarrollo regional y urbano 

y la ~logia 

• entre otros 

Distribución de atribuciones de acuerdo a la IGEEPA y su reglamento en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica-(21). 
• 

ENTIDAD 	 RESPONSABILIDAD 

CCP 	• Formular criterios ecológicos particulares e incorporarlos en los merareis de desarrollo leen() y otros 
intrumentos aplicables 
• Observar las normas técnicas ecológicas y proteger el ambiente en relación con los efectos derivados do 
de loe servicios de alcantarillado, limpia, tránsito y transporte locales 
• Control de (LOMOS móviles, servicios y comercios. 
-Verificación del parque venlcular 
• Medidas de tránsito, vialidad y limitación de le circulación do vehlculos. 
• Operar le red regional de laboratone do análisis. 
- Participar are los diferentes programas especiales etablecidos por la federación y vigilar la observancia - 
de les declaratorias expedidas por el ejecutivo federal. 
• Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en los asuntos de su competencia 
- Expedir normas y reglamentos aplicables en los términos do su juridicción. 

SEDESOL • Formular los crearlos ecológicos generales y a expedir las normas técnicas ecológicas 
• Determinar las métodos y el equipamiento de control en los nuevos vehículos automotores 
- Fomentar y, en su ceso, requerir el uso de métodos y equipos que reduzcan la genararación do cantan 
mentes a la atmosféra y promover la Instalación de industrias que utilicen tecnologías y combustibles • 
"limpios" 
- Establecer los procedimientos de los centros de verificación de veteados de transporto público y federal 
• Promover la incorporación de criterios de uso del suelo en los programas de desarrollo urbano. 
• Fortalecer la conciencia ecológica y promover la incorporación de contenidos ecológicos ami los mera • 
Mas escalares 
- Dictaminar sobre el otorgamiento de estimule fiscales. 
- Promover el desarrollo de planes de estudios para la formación de especialistas. 
- Promover el desarrolla do investigación ciontlfice y tecnológica 
• Promover los contenidos ecológicos en las comisiones mixtas do seguridad y la capacitación un preserva 
velón y control de la contaminación en los centros do trebejo. 
• Expedir manuales que coadyuven el cumplimiento do los ordenamientos legales y vigilar le observancia 
de les normas técnicas y tos procedimientos do verificación 

Edo Mex. - Formular le política y criterios ecológicos particulares. 
• Prevenir y controlar la contaminación generada por fuentes ca3surailicción estatal (fuentes móviles, servi-
cios y comercios). 
• Observar las normas técnicas ecológicas y proteger ol ambiente en remen con la prestación do seno • 
servicios públicos. 
• Verificación del parque vehicular. 
• Medidas do tránsito, vialidad y limitación do circulación do vehl culos 
• Imponer sanciones y medidas por infracciones lo dispuesto ore los ordenamientos aplicables 
- Expedir bandos y reglamentos aplicables en los términos de su jundicoón 

SEDESOL - Elaborar informes sobre el estado del medio ambiento. 
DDF, EIX). - Desarrollo do programas do capacitación para provenir y controlar le contaminación etinefórica 
mala) 	- Establecer planes de contingencia ambiental 

CMPCX7VM • Coordinador Intesecretarial 
- Promover la concertación entre la sociedad (grupos mcialos) y el astado. 
• Aplicar el PICCA , programa invernal y contingencia ambiental 

Fuente Adecuaciones del Texto del Dr Quadri do la Torre y ot el Ciudad de México y conteminacón almosferica pag 
172.173 
Nota. CMPCCVM: Comisión Metropolitana para la Prevención y el Control do la Contaminación en el Valle do México 
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Por otra parte con el fin de hacer frente a los retos y problemas en materia de ecologla, en 

un marco de modernización del país, demandó la adecuación de la Administración Pública Federal 

con el propósito de precisar las responsabilidades en asuntos de competencia que conlleve a la 

aimpiicacion de las estructuras administrativas y a evitar la duplicidad de funciones, la Secretaria de 

Desarrollo Social considero oportuno la desconcentración administrativa en lo referente a materia de 

ecología y protección al ambiente (como marco de su competencia) en dos orgénismos con 

autonomia técnica y operativa: Instituto Nacional de Ecoldtgla y la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (Diarb Oficial de la Federación del 4 de junio de 1992), con facultades técnico 

normativas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PFPA) con facultades de vigilar la 

observancia de la Ley ecológica. 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA. 

Organo que esta a cargo de un presidente deslgano por el titular del ejecutivo federal, y de acuerdo 

con el articulo 36 del reglamento Interior de la Sedesol. 

ATRIBUCIONES'  
1. Formular, conducir y evaluar lee politices generales de ecología. 
II. Promover el ordenamiento ecológico general del territorio nacional, en coordinación con les 
dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, con loe gobiernos 
estatales, municipales y con la participación de loe sectores sociales y privados. 
III. Formular y conducir le politica general de saneamiento ambiental, en coordinación con la Secretaria de 
Salud Y demás dependencias de su competentes. 
IV. Establecer normes, criterios ecológicos pare le conservación y el aprovechamiento de los recursos 
naturales, pare preservar y restaurar le calidad del ambiente, con le participación que, en su caso, 
corresponda e otras dependencia de la administración pública federal. 
V. Determinar las normas que aseguran le conservación o restauración de los ecosistemas fundamentales 
para el desarrollo de la comunidad, en particular en situaciones de emergencia ambiental o contingencia 
ambiental; est como en actividades altamente riesgosas, con le participación que corresponda a otras 
dependencias de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales. 
VI. Normar al aprovechamiento racional de la flora y fauna silvestre, maritlmes, niviales y lecuitnos, con el 
prdpoelto de conservarlo* y de arrollarlas, con le participación que corresponda a las SARH y SEPESCA 
VII. Establecer los criterios ecológicos y normas de cerocter general que deban satisfacer las descargas de 
agua residuales, pare evitar que le contaminación ponga en peligro la salud pública y degrade los 
ecosistemas, en coordinación con les dependencias competentes y con la participación de los gobiernos 
estatales y municipales. 
VIII. Proponer el ejecutivo federal, por conducto del Secretado, el establecimiento de áreas naturales 
protegidas de loteros de la federación, y promover la participación de las autoridades federal** o locales en 
su administración y vigilancia. 
Xl. Evaluar le calidad del ambiente en coordinación con las dependencia y entidades correspondientes de le 
administración pública federal y los gobiernos de los estados y municipios. 
XII. Evaluer, dictar y resolver les manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo 
presentados por los sectores público, social y privado, que sean de su competencia de acuerdo con le 
normetivided aplicable. 
XIII. Promover, fomentar y realizar investigaciones, así como el desarrollo tecnológico en materia de 
ecologle. 
XV. Proponer al ejecutivo federal, por el conducto del Secretario, disposiciones que regulen les actividades 
relacionadas con el manejo de materiales y residuos peligrosos, en coordinación con les dependencia, y 
entidades de la administración pública federal que correspondan. 
XVI. Concertar acciones e inversiones con loe sectores social y privado pera le protección y restauración del 
eminente. 



XVIII. Riel" dictaminar y resolver lo pertinente sobre loa estudios de riesgos ambientales que orearan 
loe reeponeables de la realización de actividades alómente Manosee en establecimiento* en operación, aso 
como relativo ala programes pera la prevención de accidentes. 

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN Al AMBIENTE 

Organo que esta e cargo de un procurador, designado por el titular del ejecutivo federal y conforme al 

artículo 38 del Reglamento hieda de la Sedesol. 

ATRIBUCIONES 
I. Vigilar cuando no corresponde e dm dependencias de la edminetreción pública federal o a les 
autoridades locales si cumplimiento de la legielecidn, normo, criterios y programas para la protección, 
detectas y restauración del ambiente; es] como establecer mecanismos, instancias y procedimientos 
adminletretivos que procuren el cumplimiento de teles Roes, en los términos de las disposiciones j'edenes* 
apliceblee. 
II. Promover la perticipsclón y responsabilidad de la sociedad en la formulacidn y aplicación de la politice 
ecológica; sil como en accionas de información, difusión y vigilancia del cumplimiento de la normettvIded 
~Mental. 
IN. Recibir, Inveabger, atender, ykr, canalizar ente les autoridades competentes, lee quejes y denuncias 
administredviie de la cludedenle y de los sectores público, social y privado, por el cumplimiento de la 
legislación, normas, criterio* y programes ecológicos. 
IV. Vetar por los Internes de be población en asuntos de protección y defensa del ambiente. 
V. Coadyuvar con las autoridades federales, eeteteles y municipales en ed control de la aplicación de le 
normativided en materia de ecologle y protección al medio ambiente. 
Vi. Expedir recomendaciones o resoluciones e les autoridades competentes o e los particulares pera 
controlar la debida aplicación de la normativided ambiental; *si como de vigilar su cumplimiento y dar 
seguimiento e dichas recomendaciones y resoluciones. 
Vil. Asesorar sobre las consultas planteadas por le población, en asuntos de protección y da defensa del 
semblante. 
VIII. Promover y procurar le concileción de intereses entre loe particulares y en sus relacionas con las 
eutoddades, ten motos derivados de le aplicación de normas, criterios y programas ecológicos. 
IX. /timbrar auditoresa ambientales y peritajes e las empresas o entidades públicas y privadas de la 
jurisdicción federal, respecto de loe sistemas de explotación, almacenamiento, transporte, producción, 
transformación, comercialización, uso y disposición de desechos, de compuesto, o actividades que por su 
suturabas constituyen un riesgo potenciel pare el ambiente. 
X. Inspeccionar, en coordinación con las autoridades federelee, estatales y municipales competentes, el 
cumplimiento y aplicación de la normedvidad en materia de protección y defensa del ambiente. 
Xl. Aplicar medidas de seguridad e imponer las unciones que sun de su competencia en términos de les 
dispoeicionesjuddicee. 
XII. Prevenir las infracciones a la LGEEPA y demos disposiciones juddices en le materia y, en su caso, 
hacerlas del conocimiento de las autoridades correspondientes cuando no sea de su competencia. 
XIII. Genuncier,ente el Ministerio Público Federal, los actos, omisiones o hechos incito* que impliquen la 
comisión de delitos, pera efectos de proteger y defender el ambiente. 
XIV. Resolver los recursos administrativos que le competen. 
XV. Coordinares con las demás autoridades federales, estatales y municipales pera el ejercicio de sus 
atribuciones. 
XVI. Canalizarse les propuestos ciudadanas para elaborar, adecuar y actualizar le legislación, normas, 
criterios y programes ecológicos. 
XVII. Gestionar ante lee autoridades competentes, le elaboración y ejecución de normas, criterios, estudios, 
programas, proyectos, acciones, obres e Inversiones pera le protección, defensa y restauración del 
ambiente. 
XVIII. Canalizar ante le ~retarla de la Contratarla General de la Federación o ante el superior jererquico 
correspondiente, les irreguarldredes en que incurran servidores públicos federales en el ejercicio de sus 
funciones, en contra de la protección al ambiente, para que Intervengan en los términos de la Ley, o en su 
defecto remiten el asunto ante le autoridad que resulte competente. 
XIX. Coordinarse con las autoridades estatales y municipales para tramitar las quejas y denuncias que se 
presenten por irregularidades en que incurran Gemidores públicos locales, en contra de la protección el 
ambiente, para que se proceda conforme a la leglsación aplicable. 
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NOTAS 

1. Ambiente: Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interacúan: en un 

espacio y tiempo'determinado. LGEEPA.  pág. 2 

2. Desequilibrio Ecológico: Alteración de los elementos de interdependencia entre los elementos 

naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente, la existencia, freeformación, 

desarrollo del hombre y demás seres vivos. LGEEPA.  pág. 3 

3. Documento. Piado de Debates de la H. Camara de Diputados Noviembre de 1988, 

4. Gobierno: Para efectos de este trabajo, entenderemos por gobierno como el grupo de individuos 

que comparten una determinada responsabilidad en el ejercicio del poder.  Diccionario de Politice y 

Administración Pública.  Colegio de C. Politica y Admón P. pág. 61 

5. M. Schteingart y et al. Servicios urbanos gestión ecológica y medio ambiente.  pág.  220  
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8. Ibídem. pág. 222 
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10. Ibídem. pág. 223 

11. Ibidem. pág. 223 

12. ibidem. pág. 224 

13. Ibidem. pág. 225 

14. Ibidem. pág. 225 

15. Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza. LGEEPA.  pág. 4 

16. Residuos: material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permite usarlo nuevamente en 

el proceso que lo generó por su peligrosidad para el equilibrio ecológico o el ambiente. LGEEPA.  

pág. 5 

17. Gestión Ecológica: Conjunto de actividades que realiza el gobierno para lograr la consecución de 

un objetivo en materia de ecología ambiental. Inédito.  

18. Revista "ESTE PAIS"  febrero de 1994. pág. 47-48. 

19. G. Quadri de la Torre y el al. La Ciudad de México y la contaminación atmosférica.  pág. 172. 
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3. RACIONALIDAD ADMINISTRATIVA: PROGRAMAS Y ACCIONES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

El objetivo del presente capitulo es describir y analizar la participación de la Administración 

Pública: Secretarias de estado, dependencias y organismos gubernamentales encargados de 

atender y enfrentar el problema de la polución, *al como de planes y programas de acción para 

solucionar la problemática de la contaminación atmosférica en la Ciudad de Mildo° en el periodo 

comprendido de 1985 a 1903 y las acciones que han emprendido los grupos sociales, el caso: 

Movimiento Ecologista Mexicano (MEM) como de la descripción de las •principales consecuencias 

neletbras en la salud humana por la exposición continua de los contaminantes concentrados en la 

atmósfera de la ciudad. 

En una sociedad moderna, el gobierno requiere de un aparato administrativo para atender las 

demandes de la población consagradas en la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, por olio la administración pública como brazo instrumental del gobierno, se sirve para 

ejecutar acciones y programas para beneficio de la población; pero a medida que la administración 

de éstas necesidades adquiere una complejidad, requerirá de un aparato administrativo complejo y 

eficiente pera resolver los conflictos y ejecución de los programas gubernamentales y proyectos 

sociales. 

En contrapartida, la sociedad demanda de las dependencias gubernamentales (administración 

pública) la atención y solución de manera rápida, eficiente de los problemas y demandas que se le 

presentan, bajo esta linea la población capitalina demanda la atención y solución de los problemas 

ambientales no sólo por que le compete al Estado; sino por que es el único que dispone de los 

recursos entre: Intelectuales (especialistas), financieros, técnicos y humanos para afrontar los 

problemas, en tanto que haga un uso racional de todos éstos recursos como de las variables 

externas que influyen en el problema: actitud personal y colectiva de los afectados o involucrados, 

estructura económica, estructura urbana y ecológica; de existir ésto habrá una mayor probabilidad de 

resolver el problema ambiental, situación que no sucedió en la década de los setentas y ochentas, 

veamos porque, -por verlos dos-, las administraciones (gobiernos) no le asignaron la importancia 
• Administración Público Es entendida como el conjunto de medios para poner en práctica las runaones. En el cuerpo 
de un Estado, la política as la cabeza y la administración sus brazos. La politice dirige y la AdministraciVr, 
y construye para el gobierno SOBRINO Jaime Gobierno Administración Mgraira y IrISNAP 	23311M 

SU% 
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que merada los problemas ambientales, razón por la que no se disponte de recursos óptimos para 

atenderlo racionalmente; cuando esto sucede, además del derroche de recursos no existió una 

efectMded para solucionar el problema ambiental. 

Contrariamente cuando ésto sucedo, existe una mayor perfección de las decisiones 

administrativas sobre un asunto común y por ello de la elección de los medios apropiados pera 

alcanzar los fines propuestos: solución del problema ambiental. 

Ante tal panorama se demanda de una profesionalización de los funcionarios, burocratas: 

especialistas y técnico, para la toma de decisiones y afrontar adecuadamente la problemática que se 

le presente; no por un mero capricho, disposición o demanda de los gobernantes, sino por una 

necesidad y existencia de una serie de problemas que merecen su solución. 

Corresponde al administrador en uso de la razón e intelectual, seleccionar los medios eficaces y 

efectivos para afrontar el problema, en donde el proceso de elección de los medios y fines, se 

consideren los medios alternativos para la concretización del objetivo propuesto, como de la 

estructura administrativa. 

Para atender y resolver adecuadamente los problemas ambientales, el papel de los especialistas es 

de suma importancia en el proceso decisorio, en la determinación de las consecuencias y estrategias 

alternativas; una de sus principales tareas de éstas es seleccionar los medios y prever posibles 

escenarios del problema en caso de tomarse acciones aliemos. 

En atención a ésto, las estrategias se plasman en planes y programas, las cuáles al ejecutarse en 

acciones administrativas factibles existe un mayor probabilidad de éxito en la solución del problema. 

Por ello las bases del éxito para la solución del problema (cualesquiera que sea) se centra en la 

Integración de un cuerpo intelecto: especialistas, recursos financieros, técnicos, humanos, como de 

un cuerpo administrativo eficiente capaz de instrumentar, vigilar, evaluar las medidas y las metas. 

3.1 LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SU REGULACION 

ADMINISTRATIVA: 1985-1993 

3.1.1 Administración Pública y Medio Ambiente (hacia una gestión ambiental 1985-1988). 

En México el deterioro ecológico se agudizó en los ochentas a tal grado que el Gobierno de 

Miguel de la Madrid emprendió por primera vez una serie de medidas para atender los problemas 
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ambientales motivo también por el cuál en el Plan Nacional de Desarrollo dada a conocer en 1983, se 

establece la directriz y los lineamientos para la protección ambiental; y en diciembre de 1963 ante el 

deterioro ambiental e ineficiencia en lo administrativo para atender los problemas ecológicos, el 

Gobierno Delarnadrista reformada la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental; con el objeto de adecuada a la nueva estructura administrativa (sustitución de la SAHOP 

por la Sedue). 

Al crearse la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) como dependencia gubernamental 

normativa, ejecutora y evaluativa de los programas de saneamiento ambiental, se pretendía unificar la 

instrumentación de las disposiciones en matarla de prevención y control de la contaminación, esta 

dependencia gubernamental estaba facultada para aplicar la ley ecológica y programas de 

protección ecologica. 

En 1984, el titular de la Sedue darla a conocer el Programa Nacional de Ecología 1984-1988, en ella 

se estabiecla las estrategias para el uso adecuado de los recursos naturales, la promixión y 

utilizacion de tecnologlas en beneficio de la ecoiogla y acordes a las características regionales, como 

acciones especificas para mantener la calidad del suelo, aire y flora silvestre. 

En abril de 1985 con la creación de la Comisión Nacional de Ecología (CNE), se darla un paso 

Importante y decisivo para la descentralización del problema ambiental, con la creación de CNE se 

pretendía suplir las deficiencias de la Sedue en materia de coordinación de las dependencias 

involucradas en afrontar la contaminación tales como la Secretarlade Salud, de Desarrollo Urbano y 

Ecología (hoy Sedesol) y de la ex Secretaria de Programación y Presupuesto. 

En el periodo invernal 1985-1986 se vivirla una vez más una situación ambiental adversa, al 

elevarse los Indices contaminantes en el aire, mismas que se reflejarlan y se hartan tangibles en la 

poca visibilidad existente a una distancia superior a dos kilómetros, cuando en los cuarentas era de 

14 kilómetros; que aunado a las bajas temperaturas propicirla una inversión térmica y con ello la 

dificultad para la dispersión de los contaminantes; fenómeno que forma parte de la rnetetrologla de la 

Ciudad de México ya que por ello se experimentan 200 inversiones térmicas en promedio al año, que 

por si sotas no son peligrosas, peto que al conjugarse con las altas concentraciones de 

contaminantes en la Ciudad de México conforman un ambiente adverso, al dificultar la dispersión de 

los contaminantes de la atmósfera e impurezas respirables. por dar un sólo dato al respecto, - 
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excepto en dos des de (hambre lodos kis demás días de 1985 se presentaron inversiones 

té►rrrces- pese a sus cortas duraciones (tiempo); al respecto a decir de algunos capitaknos la mata 

calidad del aire no era debido por las bajas temperaturas, sino más bien por las altas emisiones de 

contaminantes, o que ésta no influyera en los padecimientos respiratorios, oculares o cardiacas; si 

cuando esto ocurre, existe una alta incidencia de contaminantes en la atmósfera, opinión a la que se 

le unio la prensa capitalina, magnificado en las primeras planas el fenómeno en cuestión y sus 

posibles efectos en la salud; información que causó a su vez en la población una mayor inquietud 

para conocer el fenómeno y de la contaminación. 

Ante el deterioro de la calidad del aire en el periodo invernal, en diciembre se crearla una 

Subcomisión para la Atención a Emergencias Ambientales y, en enero de 1986 una Subcomisión de 

Contaminación Atmosférica para la Zona Metropolitana, con rectoría de la Secretaria Técnica del 

gabinete de salud y del gabinete de la Secretaria de la Presidencia de la República; en ella iniciarían 

trabajos de análisis, concertación y generación de información, gracias a la participación de 

entidades y organismos públicos: el Gobierno del estado de México y el Departamento del Distrito 

Federal (DDF), las Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), de Energía, Minas e 

Industria paraestatal (SEMIP), de Educación Pública (SEP), Petréoles Mexicanos (PEMEX), la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Consejo de Salubridad General. 

Por su parte en la CNE se conformarian dos equipos y lineas de trabajo estratégicas: una correctiva 

y otra preventiva, la primera incorporarla medidas destinadas a desminuir y a controlar la 

contaminación, a restaurar las zonas deterioradas; el segundo grupo de trabajo, a la integración de 

un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) el propósito era contar con datos e información del 

número y zonas a conservación y a vigilar. 

Con la creación del Sinap, la CNE fortalecia la vigilancia y conservación de las áreas protegidas: 

parques nacionales, parques urbanos, reservas ecológicas y de la biosfera, y protección de especies 

en peligro de extinción. En la otra vertiente, la Comisión Nacional de Ecologia (CNE) pretendía 

realizar estudios y propuestas sobre como darles seguimiento a los proyectos en materia ambiental 

tendiente a reducir las emisiones de contaminantes. 

Una de las primeras medidas de importancia adoptada en 1986 por la Sedue fué dar a conocer que a 

partir del 21 de enero de 1986 se informarla y publicarla en los principales periódicos la información 
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diaria de la calidad del aire medida resultante de la Red Automática de Monitorio Atmosférico 

(RAMA), cuya medición de la calidad del aire que se basarla en un indice diseñado para el Valle de 

México, denominado Indice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), -en la cuál por los daños en 

le salud se *do en tres niveles-, para el primer nivel cuyo parámetro puede ser de 1.200 la 

contaminación no es riesgosa para la salud human, pero el segundo nivel que va entre 201 a 300 

puntos la población en general resiente ya malestares ligeros y, complicaciones para las personas 

con afecciones cardiorespiratorlos; después de 301 puntos que representa el tercer nivel, la 

población sana tiende a padecer con mayor frecuencia diversas afecciones. 

"Para medir la contaminación del aíre, en 1986 la RAMA se integró con 25 monitores distribuidos por 

toda la ciudad; y 16 unidades manuales; como de la infraestructura para la realización de análisis de 

laboratorio de ciertos contaminantes; una red metereológica, compuesta por 16 estaciones que 

registran la temperatura, la humedad relativa, velocklad, y dirección del viento; dos radares acústicos, 

que Indican la altura de la capa inferior del aire, en las inversiones, mismas que permiten la 

"obtención" de un mayor número de datos sobre los niveles de contaminación, sistemas y monitores 

operadas por la Sedue"(1). 

No es indudable que los altos Indices de contaminación del aíre de la Ciudad de México se debían a 

la demanda de todo tipo de salisfactores debido a los 15 millones de habitantes que existian en la 

Ciudad de México y, un consumo de combustóleo de 4,890 m3 y más de 2 millones de vehículos 

automotores, que "arrojan entre un 75 y 85% de total de los contaminantes, que por su mayor 

destacan: el monóxido de carbono, más los que generaron las 30 mil industrias, 12 mil 

establecimientos, y de la termoeléctrica "Jorge Luque" de la CFE y de la ex refinería de Pemex en 

Azcapotzalco, así como de 328.28 toneladas de bióxido de azufre y 24.47 de particulas, más los 

generados por les giros comerciales, centros deportivos, baños, hospitales, panaderías, tintorerlas, 

talleres artesanales y otros; al quemar 21.123 m3 de combustóleo que expidieron 152.80 toneladas 

de bióxido de azufre y 10.88 de particulas"(2). 

En febrero de 1986, se localizó en la ZMCM las 100 empresas más contaminadoras, de las que 

destacan: "42 de fundicIón, 25 quimicas, 10 cementeras, nueve automovilísticas y huleras, seis 

vidrieras, cuatro de celulosa y papel, dos termoeléctricas, una petroquímica y un rastro, además de la 

4Y- 
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existencia de 33 grandes tiraderos a cielo abierto que constituían focos de contaminación por olores y 

partículas orgánicas tóxicas e incendios"(3). 

Complejidad que ahora se le sumaba la presencia de ozono en la atmósfera, contaminante oxidarte 

(ozono) que provoca irritación de las mucosas de los ojos y de las vías respiratorias, y que se 

constituirían en un síntoma de mayor frecuencia en la salud do los habitantes de la capital; 

oontamiante que por sus Indices se experimentarla una situación alarmante el el 14 de enero de 

1988, en las que las cinco zonas en que el IMECA divide el área metropolitana, "en el centro, el 

Indice llego a sumar 273 puntos, en el suroeste y noroeste los 100 puntos, y sólo en el suroeste 

estuvo por debajo de esta marca, en 60"(4). Situación que se repetirla el día siguiente aún sin 

presentarse bajas temperaturas, "la concentración de contaminantes en la zona noroeste, centro y 

suroeste rebasó los 200 puntos del IMECA; en el noroeste llegó a 149 y en el sureste a 103; y 

nuevamente el día 16 el IMECA, si bien marcó 89 puntos en todo el sur, en el noreste llegó a 369, en 

el noroeste a 150 y en el centro a 141, y el die 29 sumaba más de 300 puntos de IMECA en la zona 

noreeste"(5). Estas concentraciones no pasarían desapercibidas por los habitantes, organtraciones 

ecológistas y partidos politices en la dudad, la cuál mediante cartas que enviarón al Presidente de la 

República y al titular de la Sedue, demandaban acciones más energicas e inmediatas para atender el 

problema. 

Dada la situación y la presión de los grupos ecológistas, partidos políticos yen si de la magnitud del 

propio problema, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió el 22 de enero de 1986 

la formación de un grupo para el estudio del problema, día en que también las organizaciones 

ecológistas, aceveraban que el verdadero peligro de las inversiones térmicas no radicaba en su 

intensidad ocasional, n1 al hecho de que fueran permanentes a lo largo del ano, sino al constante y 

crecimiento de la masa contaminante. 

En virtud de ello el 24 de enero de 1986 el jefe del DDF, Ramón Aguirre Velázques, declaró a la 

prensa que el gobierno capitalino estaba estudiando ya las posibilidad de restringir parcialmente la 

circulación de los vehículos en caso de emergencia ambiental o en forma regular. 

Semanas después el titular de la Sedue, Guillermo Carrillo Arenas darla a conocer que para aminorar 

la contaminación se iniciarla una restricción al tránsito de vehículos y la implantación de horarios 

escalonados para escuelas, oficinas, depedencias oficiales y comercios; y el día 28 la CNE 
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informarla que se estaba elaborando un "catalogo de opciones" para que el presidente De la Madrid, 

decidiera finalmente las medidas que se adoptarían, acto realkmaba la centralización de las 

decisiones y la toma de las decisiones da una sola persona el cuidado de le salud, en el sistema 

potoco mexicano, que lo más correcto soda que tomarán ésta decisión los especiaiste, y se 

denominarla Programa de 21 puntos (ver en el apartado 3.1.1). 

Como conductora de la política ambiental la Sedue tuvo un papel protagonico en los trabajos de la 

CNE yen la aplicación de las medidas decretadas en el Programa de los 21 Puntos, pero dadas a 

los precarios resultados de éstas medidas le significó al titular de ésta dependencia una ola de 

decae de la opinión pública, una por el desempeño ineficiente ante el problema, la mala calidad del 

aire y finalmente por el desempeño de la administración en los últimos meses del año en la Ciudad 

de México y ante los sismos de septiembre, si bien coyuntural enardeció a la población por la poca 

atención brindada por parte del gobierno, que lo Nevada a la renuncia del Secretario de la Sedue 

Guillermo Carrillo Arenas el 17 de febrero; en su lugar fuá designado Manuel Camacho Soft, que 

hasta ese entonces se habla desempeñado como Subsecretario de Desarrollo Regional de la ex-

SPP. 

A lo largo de los meses siguientes se pusieron en práctica las medidas decretadas el 14 de febrero, 

"pera disminuir la contaminación atmosférica en el Valle de México", y gracias a un trabajo de 

coordinación entre las diversas dependencias públicas y de concertación con grupos de empresarios 

y compaflias particulares; en la rama del transporte colectivo, se adaptó sistemas anticontaminantes 

en algunos autobuses de la empresa paraestatal Ruta 100; en lo que se refiere a la rama de la 

generación de electricidad, el 14 de abril se llevarla cabo la sustitución parcial del combustóleo por 

gas natural en las termoeléctricas del Valle de México, suministrandose en un principio 3 millones de 

pies cúbicos de gas al día yen un lapso de tres meses ésta cantidad Negarla a 70 millones, factor 

importante para que la emisión de bióxido de azufre de ésta planta se reduciera en 114 toneladas 

diarias. En la reunión del 20 de junio la CNE darla a conocer la distribución de combustibles de 

mejores características. 

El 21 de junio de 1986 se inicio en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México la distribución de 

gasolinas mejoradas para vehículos de motor de combustóleo interno, con esta acción perrillo 

según "en estudios del Instituto Mexicano del Petróleo, la emisión de contaminantes en los vehlculos 
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en circulación, particularmente de Plomo". Para octubre, las nuevas gasolinas se destrbulan en toda 

la República Mexicana, éstas se fabricaban con menos tetradio de plomo y se les agrego un aditivo 

detergente para limpiar los sistemas de carburación y combustión de motores; pero lo más 

destacable de éstas gasolinas era su mayor rendimiento en comparación con las gasolinas anteriores 

de 4% de peso de azufre. 

El 10 de septiembre en la Residencia Presidencial de los Pinos, el Primer Mandatario atestiguada la 

firma de un convenio entre la Sedue y la Camara Nacional de Comercio, por el que ésta se 

comprometla a mejorar e instalar equipo anticontaminantes en 26 plantas cementeras del país, 

oonstituyendose esta corno la primera concertación para el sanerniento ambiental que se logro con 

una rama industrial completa. En el mismo acto se Informarla que la Sedue estable orla zonas de 

protección en tomo a las fábricas de cemento y concreto asfáqico, misma que los organismos 

federales de vivienda se comprometían no construir habitaciones por seguridad y ecología. 

Con lo que respecta a la industria automotriz, se realizarla un convenio para la incorporación de 

sistemas anticontarninantes en los vehlculos nuevos, para los autos usados el decretó preverla, la 

colocación de váNulas oxídenles; pero que finalmente, en un informe posterior se desprenderla en 

base a una valoración experimental se determino que no existía «¡Opa adecuado para los vehlculos 

de la Ciudad de México, por lo que se adoptarla propiciar mayores servicios de verificación y 

diagnostico de vehlculos. 

Por su parte la SEP habría de prepar material sobre ecologla, complementario al libro de texto 

gratuito para el sexto grado de primaria del ciclo escolar 1! ; 7-1988 tema que de igual manera 

adicionalmente en los nuevos programas de estudios de la Escuela Normal, yen coordinación con la 

SEP, la Secretaría de Salud Iniciarla una campaña de educación en la salud y ecología. 

En previsión de las inversiones térmicas en el invierno de 1986-1987, el 1o. de septiembre el 

Presidente Miguel de la Madrid en su cuarto Informe de gobierno informarla que entrarla en vigor un 

pian de contingencias ambientales (PCA), en ella se pondrían en marcha una sede de medidas 

destinadas a reducir los riesgo en la salud por la presencia y derivadas de la contaminación, medidas 

que entrarían en vigor en noviembre y marzo en el marco del sistema nacional de protección civil. En 

ella se inclula disposiciones para Ir suspendiendo actividades industriales contaminantes conforme 

aumentara los riesgos por la presencia de los contaminantes en el aire. 
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El PCA atablada la reducción gradual de las actividades de las 271 industrias mis contaminantes 

del Vale de México, -31/ aplicación aclaró el «tau de lo Sodio- no responderla a decisiones 

arbitrarias, sino que seda convenida con las diversas ramas industriales (para mayor Información ver 

el apartado 4); en este sentido desde octubre a diciembre de este ello se percibia que cuando se 

presentaban las inversiones térmicas, los índices de contaminación desminuyeron ligeramente en 

relación con los aloe anteriores, no así de los ni eles de ozono que habla aumentado en todas las 

zonas en que divide el IMECA la ZMCM, una de las razones del aumento de este contaminante 

eetablecian los investigaciones de la UNAM, era la voiatilidad de las nuevas gasolinas distribuidas 

por PEMEX, la mala calidad del aire se constituyó en una preocupación en los medios de 

información, yen algunos sectores de la población (intelectuales) por sus efectos que puedan causar 

en la salud humana, a lo que el 9 de diciembre el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, en una 

conferencia de prensa aseguró, que era falso que existiera riesgos mortales por la contaminación en 

la Ciudad de México y que ésta no habla legado a "niveles criticos" que demandara la aplicación del 

PCA, como afirmaban algunos grupos ecológistas y medios de Información. 

El 13 de enero de 1987 el Secretario de Desarropo Urbano y Ecología Manuel Camacho 

Sois, darla a conocer un programa ecológico adicional al bienio 1987-1988 denominado "Las Cien 

Acciones Necesarias", que emprenderla el gobierno federal en 1987-1988 para combatir el deterioro 

ambiental, programa que se llevarla en coordinación con los estados y municipios metropolitanas (ver 

apartado 3.1.1) 

Otra información que se constitula de gran importancia, era el hecho en que en el mes de abril de 

1987, se elevarla a rango constitucional la protección al ambiente, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, mediante la aprobación de la reforma de los articuios 27 y adición de la fracción 

XXIX-G al articulo 73, se pretendía de que las numerosas disposiciones constitucionales que se 

referían al problema ecológico fuera reglamentada ; por su parte la Secretaria de Educación Pública 

(SEP), habría de preparar material sobre ecología, compeiementado al libro de texto gratuito para el 

sexto grado de primaria, del ciclo escolar 1987-1988, tema que de Igual manera se adicionarla en los 

nuevos programas de estudios de la escuela norma. 

h: 
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En materia de protección al ambiente, la Ley complemento las medidas de prevención y control de la 

contaminackm de la atmósfera, suelo, aguas marinas y ecosistemas acuatices, la regulación de las 

actividades riesgosas, materiales y residuos peligrosos, se puso en particular atención a los 

mecanismos preventivos y al perfeccionamiento de los correctivos, previéndose sanciones 

administrativas y penales en caso de contravención a los mandatos de la Ley. 

En respuesta a los fenómenos de inversión térmica, propios de la temporada  invernal,  e130  de enero 

de 1987, la Sedue aplicó el Programa de Contingencias Ambientales en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, para reducir durante cuatro días "el 30% de la actividad de las 252 Industrias más 

contaminantes del Valle de México, entre las que figuraba 74 del ramo químico, 72 de fundición 

ferrosa, 41 de fundición no ferrosa, 19 minerales no metálicos, nueve de celulosa y papel, nueve de 

asfalto, nueve alimentarias, siete huleras, siete vidrieras, tres de asbesto y dos termoeléctricas: la del 

Valle de México y la Jorge Luque"(6). 

Después de 72 horas de esta fecha se registro en el Distrito Federal una contaminación atmosférica 

que rebasó al limite establecido por el Indice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca); los 

contaminantes que superaron el indice fueron: bióxido de azufre en la zona norte, particulas 

suspendidas en el noreste, y el monóxido de carbono en el centro de la ciudad. 

Por ello la Sedue recomendó a la población reducir el uso del automóvil, evitar fogatas y quema de 

basura, as' como recomendar que los niños y los ancianos no acudieran a lugares públicos 

COMITItIOS ni a realtzar ejercicios al alre libre antes de las 11:00 horas (tiempo en que se rompe la 

inversión térmica). 

Debido a esta situación representantes de la Alianza Ecológista, Movimiento Ecologista Mexicano y la 

Asociación Ecológista de Coyoacan denunciaron en los medias periodisticos la muerte de miles de 

aves, acaecida durante las primeras semanas de febrero en diversos puntos del Distrito Federal, en 

este sentido señalaban los ecologistas que era absurdo no Incluir en el programa de Contingencias 

Ambientales acciones por casos de emergencia por la muerte de las aves, por ejem* la 

desminuclón de la circulación de los automóviles particulares, al generar éstos el 80% de la 

contaminación atmosférica. En respuesta la Sedue emitió un boletín de prensa en la que manifestaba 

que la muerte de las aves se habla debido por las malas condiciones fiabas de las aves y por la mala 

calidad del aire en la zona metropolitana. 

IV. 	41 dé 	 . 
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El 7 de marzo alrededor de 2,500 personas efectuaron una marcha del Angel de la Independencia al 

Monumento de loe Niños Héroes, donde se culminó con un mitin en él se convocó a la sociedad civil 

a participar actiramente en la atención del problema de la contaminación, en ella se repartieron 

caloornanies distintivas para sus vehiculos, que en caso de portarse en los vehículos indican que 

ciudadanos "se comprometían moralmente" a no utilizar su automóvil una vez a la semana. 

Al respecto, con el auspició del jefe del DDF, Ramón Aguirre Velázquez, y la asistencia de: 

Presidente Miguel de la Madrid se levó a cabo una reunión en 20 de mayo entre el gobierno 

capitalino y grupos ecológistas (34 grupos) e Instituciones interesadas en la protección del ambiente, 

para concertar y firmar un Convenio General para la realización de Acciones Ecológistas en las que 

ineiulan 11 programas para el mejoramiento ambiental y abatimiento de la contaminación en la 

Ciudad de »hico, en las que se contemplaban por ejemplo: 

• La renuncie volunteria el uso del automOvii. 

- El intercambio de atentes por Sature domkdke previamente seleccionada, y 

- La perticipaciOn del DDF en N «seno y otorgamiento de concesiones e particulares pare N 

aprovechamiento integral da los desechos salidos. 

Durante el segundo semestre dé 1987, se amplio a 500 el inventario de las empresas más 

contaminantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y se firmó un convenio entre el 

Gobierno Federal y la Cámara Nacional de la Industria del Cemento, por medio del cuál 27 de sus 

filiales se comprometieron a mejorar sus procesos de producción, a instalar equipos de fikrado y 

control de emisiones de contaminantes. 

Con la industria automotriz firmó un convenio pera que estos incorporaran sistemas de controles de 

emisiones contaminantes en todos los motores de gasolina de los vehículos modelo 1988, situación 

qua no Aré posible sino hasta 1991, convenio que firmaron los titulares de la Secofi y de le Sedue, 

por el sector público; y la Asociación Mexicana de la industria Automotriz, por la iniciativa privada. 

El lunes 6 de Junio de 1988, el presidente Miguel de la Madrid, encabezarla la conmemoración del 

Dia mundial del Medio Ambiente, en dicho acto el primer mandatario firmarla el reglamento de 

Impacto Ambiental, el primer reglamento derivado de la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. Reglamento que ordenaba que en adelante se realizaran evaluaciones de 

impacto ambiental de todas las obras o actividades de carácter público o privado que requiriera o 

demandara o pudiera causar desequilibrios ecológicos, o bión que rebasen los límites establecidos al 

4Y" 	+Y 	41 41 	 rr 	 4 	a 
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respecto en reglamento y normas técnicas. Y se establece que las personas releas o morales que 

pretendieran efectuar obras o actividades deberían de contar con la autorización previa de la Sedue, 

con la expedición de este reglamento se daba un peso importantes para vincular en la práctica, los 

procesos productivos del pais con la politica ecológica, y con ello una importancia de su 

consideración. 

En un amplio debate de la LIII legislatura, que trajo como resultado numerosas modificaciones de la 

Ley General de Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente, culminó con la aprobación un anime en 

lo particular y general por todas las fracciones parlamentarias de la Ley en la camera de Diputados el 

4 de noviembre, en la Ley resalta las relaciones existentes entre equilibrio ecológico, ambiente y 

desarrollo; en su articulado establecio "la descentralización de las funciones en materia ambiental, y 

priviligio la coordinación y responsabilidades del gobierno federal, de los estados y de los 

municipios", en ella se facultó al Congreso para expedir leyes que establecieran las obligaciones 

conjuntas de las autoridades federales, estatales y municipales en materia de protección al ambiente, 

equibrii) ecológico. En ella establece las bases de la politica ecológica, sus instrumentos, la 

obligación de evaluar el impacto ambiental, y expedir normas técnicas ecológicas, protección de la 

ñora, fauna silvestre y acuática; y se señala que las áreas naturales poden ser protegidas como 

reservas ecológicas para evitar el deterioro irreparable, lo que representó una innovación e 

importancia al no estar suficientemente definidas en otros cuerpos legales y el día 12 de noviembre, 

el Secretado de Desarrollo Urbano y Ecología comparecería en la Camara de Diputados para 

exponer con más detalles los alcances de esta Ley; es de remarcarse que después de que fuera 

aprobada la Iniciativa de Ley diversos representantes de grupos ecológistas señalaban que las 

limitaciones que, a su juicio subsistían en el marco jurídico recen aprobado apuntaban en la falta de 

precisión de como se canalizarla la participación ciudadana. 

Por su parte la preocupación por el problema de la contaminación en la Ciudad de México no eran 

ajenos en las conversaciones cotidianas. De alguna manera la situación ecológica, las inversiones 

térmicas y las elevadas concentraciones de contaminantes hacían eco en la conciencia de los 

capitalinos que hicieron muchos ciudadanos se vieran empujados al activismo, integrandose en 

movimientos más o menos articulados, si bién desde la década de los sesentas, los problemas 

4.; 
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ecológicos preocuparon a varios sectores de la sociedad mexicana, esta conciencia se acentuó 

significantemente durante el Gobierno de Miguel de la Madrid, por lo que llevo en la Ciudad de 

México y en numerosas ciudades de provincia surgieran muitiples grupos, asociaciones, sociedades 

de amigos o simpatizantes de la ecología. 

El gobierno capitalino en aras de atender las causas del deterioro ecológico y en la identificación de 

estratategias efectivas para combatido, atrajo a un número creciente de personas interesadas en la 

problemática ecológica, para trabajar en la Investigación, en la formación de recursos humanos y el 

estudio de aplicaciones tecnológicas, de las diversas Instituciones de educación superior y centros 

de Investigación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), y de la propia Industria. 

Se iniciaron cientos de acciones encaminadas a reducir la contaminación atmosférica de las 

ciudades; el saneamiento de las cuencas hidrológicas, los lagos y las bahías; mejoramiento de los 

sistemas para la recolección, disposición de desechos urbanos Industriales, y protección de los 

recursos naturales en las áreas muy afectadas. 

La participación de los grupos sociales en la solución de la problemática ecológica permitió al 

gobierno reducir las erogacionei monetarias que muchas veces no tenían, para financiar las 

acciones en el campo ecológico, dichas inversiones se "calcularon durante el periodo de 1987 la 

cantidad de 85,000 millones de pesos, principalmente para obras de preservación, control de la 

contaminación ambiental y en proyectos de participación comunitaria. De esta cdra, 95.9% fueron 

fondos concertados, es decir, recursos apodados por organismos no gubernamentales. La Sedue 

sólo contribuyo con el 4.1% de las erogaciones"(7). Bajo esta linea durante 1987, se tradujo en 

negociaciones individuales con más de 150 empresas privadas para que se emprendieran acciones 

de beneficio ecológico, así como la realización de proyectos por parte del sector paraestatal, los 

gobiernos estatales, municipales y por grupos sociales; además de vados convenios internacionales 

encaminados al mismo objetivo. 

Vista desde una óptica general -el gobierno- pretende ampliar la responsabilidad en la protección 

ecológica, en vista de los pocos recursos financieros que posee, e incentivar para que los 

empresarios y grupos ecológistas realizaran trabajos de protección en sus localidades, 

establecimientos comerciales y de servicio. 

.4 • 4( „ .r 
'11 	,4 



ea 
El 10 de diciembre de 1987, en Palacio Nacional el Presidente Miguel de la Madrid encabezó una 

reunión sobre ecología en la que participarlan funcionarios de diversas dependencias públicas y 

representantes del sector empresarial y sociedad civil, en ella se anunciarla las primeras acciones 

que se intrumentarlan en la campaña anticontaminante en invierno 1987-1988, época que por el 

descenso de la temperatura, se acentua la acumulación de os contaminantes en la Ciudad de 

México, en dicha reunión se informarla que a partir del 15 de diciembre y hasta el 15 de febrero se 

modificarían algunos horarios laborales en diversas ramas económicas de la Ciudad de México, 

según la gravedad ambiental. "Así como la restricción del tránsito en las zonas comerciales e 

incentivar para que las 1,864 industrias de la periféria realizaran controles sobre sus emisiones 

contaminantes; y en caso de emergencia ambiental la aplicación del Programa de Configencia 

Ambiental, preveía que en 500 empresas concertadas serian sujetas a una interrupción de sus 

actividades"(8). Pero el anuncio que causarla mayor sorpresa e incredibilidad, seda que las 

escuelas de preescolar, primaria y secundaria iniciarlan clases a las 10 horas de la maña y la 

suspensión de clases en los días de mayor contaminación, medida que se ratificarla en el mes de 

enero de 1988 por la SEP, y se Instrumentaría con el fin de proteger la salud de tos niños, a su vez a 

partir del 4 de enero y, hasta el 15 de febrero, tanto en las escuelas oficiales como particulares del 

D.F. y 15 municipios conurbados, se establecerla que el Inicio de las clases fuera a las 10 de la 

mañana, ya que en esa hora la temperatura aumentaba lo suficiente para romper las inversiones 

térmicas, la renovación del aire y, con ello una disminución de los riesgos para la salud de los niños. 

La dependencia estimó que se perderían en total 29 horas de clase perdidas, mismas que se podrían 

recuperarse de marzo a Junio con horas adicionales, as' con ciases en los sábados; pese a la 

extrañeza inicial en muchos capitalinos al ver alterados sus horarios matutinos, la medida no causó 

mayor inconformidad aún con los problemas de adaptación y trastornos en sus horario, pero por fin 

de cuentas ésto era para proteger la salud; a partir del lunes 11 de enero de 1988, por acuerdo del 

Regente y del Sindicato de Trabajadores del DDF se modificarían los horarios de trabajo de su 

personal administrativo. 

Pese a sus pocos resultados y efectividad, debido por las acciones y resultados obtenidos por parte 

del gobierno, de los proyectos y de lo que verdaderamente se realizo (el decir y hacer); de esta 

manera se pretendla establecer un nuevo sistema vial para el área central de la Ciudad de México, 
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en la que se incluirla la rehubicaclón de más de 7,000 vendedores ambulantes del centro histórico a 

calles cercanas, así como de la rehubicación de las terminales de autobuses y bases de pesaras, y 

el cierre del Zócalo a la circulación de vehículos a determinadas horas de los dia laborales, y se 

cobrarla por estacionarse en esa área, como el establecimiento de un dispositivo especial a fin de 

evitar la realización de maniobras de carga y descarga en vías conflictivas y zonas de mayor 

confluencia vehicular, la introdución de lineas de trolebuses, y la utilización de gruas para retirar los 

automóviles estacionados en doble fila; medidas que a la postre no aliviaron en nada la mala calidad 

del aire, pese a que estas medidas eran complementarias a las sefialacias con anterioridad (programa 

de 21 puntos y 100 aciones necesaria), y se hizó patente en enero a febrero de 1988, cuando los 

niveles de contaminación alarmaron a la opinión pública, situación que seria la única en la que la 

Sedue Impondría la suspensión de las actividades en las industrias más contaminantes. 

En la primera semana de febrero, por la elevada concentración de ozono en la atmosféra, se 

constituyo uno de los mayores contaminantes del aire en un periodo invernal, al alcanzar 290 becas, 

que obligo a poner en operación el primer nivel del Plan de Contingencia Ambiental, la Sedue 

ordenarla la suspensión del 50% de la actividad industrial en la zona de Xalostoc y 30% en las 

principales fábricas de Ttalnepantla; el retiro de la circulación de 7,000 vehículos oficiales, e hada un 

llamado a la población a utilizar lo menos posible su auto, con el fin de aliviar y reducir las impurezas 

del aíre; la Sedue darla por concluida la emergencia ambiental el dia 5 de febrero, ha decir de la 

Sedue, dicha decisión se tomaba "en virtud del notable mejoramiento de las condiciones 

metereológicas", declaración que seria criticada y cuestionada por los grupos ecologistas; con Justa 

razón, cuando la contaminación en ese rifa alcanzaba 124 puntos de ozono en la zona noreste y 51 

puntos en la sureste de la Ciudad, lo que motivo manifestaciones de la Alianza y el Pacto de Grupos 

Ecologistas en voz del Movimiento Ecológista Mexicano, debido a la suspensión del Plan de 

Contingencia Ambiental, cuando todavía existia condiciones atmosféricas adversas y agregaba -le 

influencia y cosido que ejercían los agentes economicos (industriales) en contra de tel medida 

antorpecla la aplicación del programa, y daba señales que debido el poder económico que afarolan-

que en ocasiones "sobrepasaba en mucho al de las autoridades" las medidas adoptadas en muchas 

de ellas no aliviaban de manera significativa a reducir el problema, sino más bien un paliativo para 

atender dicho problema, al no atacar de raíz la infición; en atención al problema y para aliviar dichas 
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criticas el gobierno redoblo sus esfuerzos para atenderla, en virtud de ello se sancionaron (clausura 

total) a las industrias contaminadoras, gracias a las denuncias de la ciudadanía, conocimiento que 

darla a conocer el 24 de marzo, señalaba el gobierno capitalino que habla "clausurado a nueve 

plantas industriales y sujetos a Inspección e investigación 44 más"(9). 

A partir del 11 de agosto iniciarla el Programa Obligatorio de Control de Emisiones Contaminantes de 

vehlculos Automotores, que en su fase incial consistirla en la revisión gratuita de todos los vehículos 

Fabricados entre 1977 a 1982, y a partir de mayo de 1989, implicada que no podrian circular los 

automóviles que no portaran la calcomanla que constara la verificación del vehlculo. 

3.1.2. Gestión Gubernamental: calidad del aire en la Ciudad de México (1989-1993) 

Con el cambio de gobierno, continuarla la instrumentación de los planes y programas para 

atender la problemática ambiental. En el Plan Nacional de Desarollo 1989-1994 se plasmaron las 

acciones en materia de ecología y asigna importancia a la búsqueda de una transformación del 

ordenamiento territorial, la desconcentración territorial y la descentración de las actividades 

económicas, e impulsar la calidad de los servicios urbanos y la capacidad municipal para propiciar su 

propio desarrollo. A su vez, allende la ampliación, disponibilidad y, acceso a la vivienda y a los 

servicios de infraestructura urbana. Entre sus prioridades, el Plan asume el derecho a la protección y 

restauración del medio ambiente, y menciona que la calidad de vida, el desarrollo, el nivel de 

bienestar y el uso efectivo de las libertades adquiere significado pleno cuando se respete al equilibrio 

natural. 

El objetivo fundamental que se persigue en materia ambiental es armonizar el crecimiento económico 

con el restablecimiento de la calidad del ambiente, conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

En febrero de 1989, se Integro un grupo técnico de salud denominado "Comité Operativo de 

Emergencia" (COE) adscrito a la Secretaria de Salud, con el objeto de establecer las medidas 

preventivas tendientes a desminuir los riesgos y daños en la salud, evaluar el impacto de la 

contaminación del aire en la salud y coodinar la atención médica durante los episodios críticos de 

contaminación atmosférica; en dicho Comite participarlan todas las instituciones y unidades públicas 

de salud del Distrito Federal y municipios conubados 
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En aplicación del Programa de Contingencia Ambiental en la ZMCM, el COE decido encomendar a 

la Secretaria de Salud la responsabilidad de la vigilancia epidemiológica, la atención y evaluación del 

impacto en la salud por la polución. 

En atención a la recopilación de información epidemiológica referente a padecimientos en la salud 

cuya responsabilidad (presumiblemente), derivadas directamente de la contaminación del aire, la 

Dirección General de Salud Ambiental, dirección dependiente de la Subsecretaria de Regulación y 

Fomento Sanitario coodinaria la participación de las instituciones encargadas de atender los 

problemas de salud por la contaminación, el establecimiento del centro de acopio y el análisis de 

Información resultante en acciones de episodios de contingencia ambiental. 

Se dan los primeros pasos para establecer una base de datos que contenga Información de los 

recursos disponibles en caso de emergencia, para elaborar y homogenizar los procedimientos, en la 

atención médica, de comunicación y coordinación, como formatos de registros para casos de 

emergencia ambiental, se llevarla un registro de las enfermedades respiratorias y se analizó el 

comportamiento en las diferentes áreas habitadas de la ZMCM la concentración de os principales 

contaminantes atmosféricos. 

En atención a lo anterior se harta un seguimiento y comportamiento de la demanda de los servicios 

por padecimientos respiratorios a partir de 1986, cuando la SSA estableció un sistema de vigilancia 

epidemiológica para detectar enfermedades respiratorias o muertes derivadas por una situación 

ambiental, seria "la Inexistencia de casos signficantos". 

A la feche (29 de enero de 1993) en un informe preliminar del Sistema Nacional de salud hacerca de 

los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de los capitalinos presentada por la Comisión 

Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, señalan que las 

Investigaciones y estadisticas de la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), ISSSTE, el Instituto de Salud del estado de México, los Servicios Médicos del Departamento 

del Distrito Federal, PEMEX, la Secretaria de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias, de Pediatría y de Salud Pública, el Hospital Infantil de México, la 

Organización Panamericana de Salud, el Programa Universitario para el Medio Ambiente y el 

Hospital ABC; muestran que los 20 millones de consultas registradas en los 508 hospitales o 

unidades de servicio médico y 163 mil encuestas realizadas a la población para detectar y registrar 
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síntomas de los electos por la mata calidad del aire en la ZMCM, estos no motivaron una consula 

médica o el ingreso a un hospital; del análisis de esta información se encontró que en promedio 

~lamente, por cada mil habitantes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 29 

registraron enfermedades respiratorias, "pero con la salvedad que algunos padecimientos no eran 

necesariamente como consecuencia de la contaminación", no obstante opiniones de médicos de la 

ZMCM señalan que existe un consenso en afirmar que los altos Indices de contaminación por ozono, 

se puede presentar o exacerbar cuadros conjuvitis, rinitis, sinusitis, bronquitis o faringitis; el informe 

señala también en contaminantes como óxidos de azufre y el monóxido de carbono, cuya elevación 

constituye un riesgo para la salud por su alto grado de toxicidad, pero en vista a la estabilidad de las 

emisiones de los contaminantes en la Ciudad de México ya no representa un problema sanitario para 

la población (10). En estudios realizados en paises con problemas ambientales (Inglaterra, E.U., 

halla, Japón) se desprende también que a exposiciones continuas aún en concentraciones menores 

de contaminantes, éstas causan daños al aparato respiratorio; por ello para realizar y llevar estudios 

sobre los efectos de los contaminantes aéreos en la salud humana, se debe de darte seguimiento en 

un periodo más extenso, ya que los efectos en la salud no se presentan de manera inmediata (para 

mayor información ver al respecto el con* 3.3). 

Para proteger y salvaguardar la salud la SSA se ha llevado a la tarea de establecer un Programa 

Invernal de Comunicación a través de los medios de comunicación, con el objeto de orientar a la 

comunidad sobre las medidas que pueden contribuir a desminuir las enfermedades respiratorias o 

evitar su agravamiento, entre las que se encuentran: 

- Evitar les bujes temperaturas y abrigaras bien. 
• Evitar o reducir le permanencia al aire libre (contaminado) durante las horas de mayor contaminación 
(cuando se rebasan los 200 pintos !mece). 
• Evitar hure ejercicios al aire o realizar actividades que aumentan la frecuencia de respiración en horas 
criticas. 
- Evitar el consumo da tabaco, especialmente en emblente cernidos. 
• Evitar loe c001161100neollentos y procurar no circular en horas de trinelto intenso, 
- Evitar, si u edil enfermo provocar contagios, procurar no asistir a lugares concurridos y mal ventilados 
como el metro, cine, le escuela, etcétera. 
-Evitar el uso de combustibles que emitan humos o gases en lugares cerrados y ventilar bien las cocinas. 
• Visitar el médico con periodicidad y "tenderas de cualquier infección. 
- Beber leche y aumentar el consumo da vitaminas A, E y C, Presentes en frutas y verduras de temporada 
como: guayaba, limón, neninga, toronja, mandarina, espinaca, camote, alabara y jitomate. 

Una de las primeras acciones llevadas a cabo el gobierno Salmista, es haber realizado dos estudios, 

el primero relacionado sobre la Contaminación del Aire por Fuentes Estacionarias en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México y el denominado Estudio Global de Calidad del Aire en la 

Ciudad de México. 
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A) Estudio sobre el Plan de Control de la Contaminación del Aire por Fuentes Estacionadas en la 

Zona Metropoltana de la Ciudad de México. 

En el dio de 1989 el gobierno mexicano suscribió un acuerdo con la Sgencla de Cooperación 

Internacional japonesa (JICA) para realizar un estudio de la calidad del aire, mediante el cuál seria 

formulado el Plan para el Control de la Contaminación causada por las Fuentes estacionadas en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, resultados que se conocerían a principios de 1990; en 

ella se identificó que las diez ramas industriales más contaminantes contribuyen con el 60% de las 

enajekneksle~rarlielywdóxido de azufre, y un 75% relativas a material earticulado, datos 

que se observan a continuación. 

Ramas industriales de mayor emisión de contaminantes. 

Orden NOx SO2 MP 

1.  TermoNectrices Cemento Asfalto 
2.  Cemento Termoeléctricas TermoalitctrIces 
3.  Vidrio Papelera Productos metálicos 
4.  termoeléctricas Termoeldricas Cementen 
5.  Botellas de Vidrio PatioquImIce Papelerla 
O. Vidrio Bebida. alcohólicos Vidriare 
7. RefinecIón de petróleo Productos químicos Botellas de vidrio 
e. Papelera Refinación de peróleo Termoeléctricas 
e. Vidrio Productos de papel Vidrio 
10. Productos químicos Vidriero Bebidas alcohólices 

NOs- Oxido. de nitrógeno 
30x■ Oxides de azufre 
MP■ Meterle particuledo 
Fuente: The eludy the Air pollution Control Plan of Staclonary Source In the Matropolttan Ame of the City of 
tableo. Final report, JICA, 11191 

Entre les principales recomendaciones que surgieron de este estudio multidisciplinano se recomiende: 
1. Instilar intrumentos pare realizar mediciones básicas en las instalaciones para combustión, con objeto de 
determinar su eficacia. 
2. Instalar medidores de emisiones de gases para el monitoreo de contaminante* en Industrias Y 
eatebleclmaintos de servicios. 
3. Ofrecer asesorlas en procesos encientes de combustión y de control de procesos de combustión. 
4. Fortalecimiento técnico del sector responsable de la gestión ambiental en le materia: 

• Establecimiento de un centro de asistencia e la Industria pare el Control de la Contaminación. 
• Capacitación del personal encargado de realizar las inspecciones sobro emisiones de guise. 
• Consolidación del inventario de emisiones. 

G. Aplicación p►btice de tecnológica para el control de fuentes solucionarla. 
O. Aplicación de Incentivos económico. pan fomentar sobre control de la contaminación. 
7. Control de fuentes tilas y movIles. 

8) Estudio Global de la Calidad del aire en la Ciudad de México. 

En el estudio se asentúa que ha existido un incremento en las concentraciones por ozono en los 

últimos anos en la Ciudad de México, a pesar la Instrumentación de diversas acciones encaminadas 

abatir las emisiones de contaminantes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, situación 

1. 



que Nemo la Mención de Investigadores nacionales e internacinales. Se determinó 

emisiones de los escapes de  25 mil vehículos oue se evaluaron en cinco sitios 
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también que las 

de la ZMCM, se 

  

delieter§~~kneukauesposableak5OLItháznalno_ 
carbono y 8094 de Mdrocarburoa"(11). 

ESTUDIO GLOBAL DE CALIDAD DEL AIRE, INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
DE elEX1CO: 
Instilado ~kan* del ~leo (RIP) 
Petróleos Mexicanos (PONEX) 
Secretaria de Desarrollo Social (1EDESOL) 
Depastamento del Distrito Federal (00F) 
Universidad Nacional Autónoma de Mico (UNAN) 
Universidad Autónoma, Maisopoiltana (UPA) 
Sistema eletereológico Nacional (VAN) 
Instituto Nacional de Estadistica, Guyana e Intortnetica (IMEGO 
Internacional &sine. Mochines 
Instituto Nacional de investigecionee Nucleares 

DE ESTADOS UNIDOS: 
Laboratorio* de los Atamos 
Departamento de ~ele 
Administración OcesnográfIca y Ahnoefetica Nacional 
Universidad Carnegisalellon 
Agencie de Protección Ambiental (EPA) 

3.1.2.1 Programas para la Gestión Ambiental: calidad del alee (1985-1993) 

En 1960 se conocerla el "Programa Nacional para la Protección al Medio Ambiente 

(PNPMA) 1990-1994112). En ella se reconoce que para lograr el propósito establecido, se requiere 

del mejoramiento de los sistemas productivos, transformar algunos hábitos y prácticas de la 

sociedad, en ella reconoce que los resultados no se darla en lo inmediato, sino a través de una 

gestión ambiental de largo plazo y con participación apropiada de los tres órdenes de gobierno, 

sectores social y privado; manteniendo como estrategia principal el establecimiento de las bases, 

para lograr soluciones integrales que ataquen el origen del problema y no solamente sus 

consecuencias y cumplir oon ello la plena aspiración de los *diodos 23 y 73 de le Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos las cuáles elevan a rango constitucional, la protección al 

ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PgOTEOZION AL AMBIENTE 1910-1594 
OWedvo General: 
Armonizar el crecimiento económico con al restablecimiento de la calidad dei ambiente, promoviendo la 

conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
ObardIvol Especifico,: 
• Hacer del ordenamiento ecológico del territorio nacional un elemento eficaz e protección del medio 
ambiente, armonizando el dolieron* social en su conjunto, con le vocación nabosl del suelo. 
• Procurar que los proyectos de obre y les actividades dei desarrollo nacional se sujeten e criterio. estrictos 
de cuidado ambiental. 
• Mejorar la calidad del aire, especialmente en las zonas de efte concentración demogritIca. 
• Detener y revertir le contaminación del agua, preservar su calidad y propiciar su aprovechemeinto irtdmo. 

r. 



• Prevenir y controlarte contemineción del suelo, mediante al tratamiento adecuado de los desechos saldo* 
mude-deis* s Industries y el mano* correcto de las sustancias peligrosas. 
• heoeurar la recuperación, protección, camorreen» * loe recursos nautilo* y al equilibrio de los 
ecoeleteme. 
• Faldear el merco jadiar ecológico con un enfoque integral, pera Impedir acciones que dallen si medio 
ambiente y los recursos naturales. 
- Contribuir que la educación se constituye en un medio pera elevar le conciencia ecológico de la población, 
consoildando esquemas de comunicación que promueva la Inicie** comunitaria. 
• Utilizar los nanas dentelleo* y tecnológicos pera m' Orar el medio ambiente, eatebleclendo la estructura 
que apoye el desarrollo de procesos productiva que no deterioran los ecosistemas. 
- Asegurar la participación y la corresponsabilided de la sociedad en la protección del medio ambiente. 
• Y tortoise« la vinculación y cooperación Internacional que permite el Intercambio y loe apoyos reciproco* 
para la solución de los problemas ecológicos. 

3.1.2.1.1 Programa de los 21 Acciones (puntos) para el Mejoramiento Ambiental. 

Algunos años antes el 2 de febrero de 1986, el Grupo de los Cien integrado un año antes por 

intelectuales y artistas destacados, ente la gravedad del problema de la contaminación en la ciudad, 

enviaron una carta al Primer Mandatario, en la que exponlan la preocupación de miles de capitalinos 

por la falta de defición de las medidas especificas de aplicación en materia ecológica; señalaban en 

dicho documento que el problema no era sólo en el invierno, pués al llegar el verano el aire 

enrarecido producía las dañinas lluvias ácidas que agravaban la situación ambiental, para resolver el 

problema, -concluir' el Grupo de loe Clon quo- "el gobierno deberla de saber si las medidas que se 

tomen son energlcas y atinadas, y si cuentan con el apoyo y cooperación del pueblo de México"; el 

acercamiento entre el grupo ecológista y Presidente de la Repúbiica darla pauta para que el ejecutivo 

y representantes del Grupo de los Cien se reunieron el 17 de febrero con los titulares del DDF y de la 

Sedue, con quienes comentarían las diferentes formas de enfrentar el problema. Al respecto el 14 de 

febrero de 1986, se publicarla en el Diario Oficial de la Federación un decretó firmado por el 

Presidente Miguel De la Madrid, en el que se daba instruciones al DDF, a la SEMIP, a la SECOFI, a 

la SEP, a la SSA y a la SEDUE "ejecutar 21 acciones especificas para afrontar la contaminación 

atmosférica, que abarcarían los siguientes aspectos"(13): 

emainagilleom 

- Disminución de emisiones de autobuses 

• Aumento de transporte colectivo no contaminante 

• vedneecien de emisión de vehicular particulares y oficiales 

• Disposición de desechos sólidos 

• Establecimiento* de porque* industriales 

• Implantación de una nueva vialidad en el centro de la ciudad 

- La aplicación de horado* nocturnos de ejecución de obras públicas 

• Reforestación y Crees verdes 

• Sustitución de combustibles de automotores e Industrias 

'9 
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• Neuescacion oe mueve» Oil Vallada 1111XICO 

- Incorporación de dispositivos anticontaminantes en vehkuloe nuevos y en circulación 

• Vareteas*, del tema da acolo*s un el eliMma educativo pera le salud en relación con al emblarde 

• Vigliencia de loe ~gas de la contaminación en la salud, y 

RIV41611 permanente de lee nomas de calidad del aire 

La colaboración con el estado de México seda importante en la aplicación del decreto de las 21 

puntos, por ser una zona aledaña al Distrito Federal, en la esfera de sus competencia, en este 

terrtodo se Instalarla turbocargadores en 207 autobuses, e liciarlan trabajos de relleno sanitario en 

tiraderos de basura en 12 municipios conuibedos y se pintarían 10 millones de árboles. 

El decreto prevé la participación de organizaciones de la sociedad civil en las tareas de adecuaciones 

de Ice marcos legales y normativos para resolver el problema. 

El 1 de octubre, se llevarla a cabo una reunión de evaluación de la CNE, en donde la secretada de la 

CNE y secretaria técnica del gabinete de Salud, (Mercedes Juan López), darla a conocer un informe 

sobre los avances sobre los 21 puntos definidos en el decretó del 14 de febrero, en dicho Informe 

consigno la siguientir(14): 

- Se hablan cumplido la nieta de realizar 150,000 verificaciones de emisiones contaminantes de 

vehictilos oficiales y particulares. 

- La meta de clausura de 8,500 tiraderos de basura clandestinos de habla rebasado ampliamente con 

el cierre de 5,000 más. 

- Se hicieran trabajos de relleno sanitario en tres grandes tiraderos, para la disposicion de los 

desechos sólidos. 

- Se llevaba hasta entonces un avance del 72% en la conversión de tiraderos de Santa Cruz 

Meyehualco en áreas verdes. 

- Se habla iniciado las obras y cambios de sentido en el centro de la ciudad que concluirla en los 

primeros meses de 1987; con ese sistema se restringla aún más de los vehículos en la zona. 

- Se agulizarla el tránsito con calles de un sólo sentido y se aumentarían los espacios peatonales, -se 

plantarlan 12 millones de árboles y se realzarían trabajos para la conservación del Desierto de los 

Leones y el rescate de 480 hectáres en las montañas del AJUSco, Santa Catarina y Sierra de 

Guadalupe; para fines de 1988 se terminada los parques Batallón de San Patricio y las "lunas, con 

ello la ciudad contarla con 200 hectáres de áreas verdes para la recreación; con el decreto de 12 de 

febrero (21 puntos) se establecería que se sustituirla el combustóleo utilizado en los pequeños giros 
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industriales por Diesel, peroésta fué cambiada dado el dialogo de la &mon y las Camama 

Industriales correspondientes a la estrategia, pués la sustitución por Diesel mejorada resultaba muy 

oneroso y habría llegado al cierre de númerosas Industrias pequeñas de haberse Nevado dicha 

estrategia. A cambio, en noviembre se Introducida una meada menor contaminante de combustóleo y 

asl como el compromiso de las compañías de mejora sus sistemas de combustión. El decretó 

ordenaba que, en un plazo de 90 día Pemex debería acondicionar turbocargadores en 00% de los 

autotanques de reparto de comburtibie de la empresa, la meta seda rebasada y se esperaba que para 

fin de año el sistema estuviera incorporado en las 270 unidades de reparto que operaban en la área 

metropolitana. 

3.1.2.1.2 Programa: Cien Acciones Contra la Contaminación Ambiental 

El 13 de enero de 1987 el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologla Manuel Camacho Sólis, darla 

a conocer un programa ecológico adicional al bienio 1987-1988 denominado "Las Cien Acciones 

Necesarias', que emprenderla el gobierno federal en 1987-1988 para combatir el deterioro ambiental, 

programa que se llevarla en coordinas in con los estados y municipios metropolitanos'. Para el caso 

de la contaminación atmosférica se señalaron concretamente 38 acciones. 

En el marco de las 100 acciones se Newton las siguientes actividades (15): 

1. Con la introducción de gasolinas con detergente se pretendió desmintir el contenido de plomo, y 

con la incorporación de 800 nuevos autobuses de motor se redujo sensiblemente los niveles de 

plomo, particulas y monóxido de carbono en la ciudad. 

2. La sustitución parcial de combustóleo por gas natural en la termoeléctrica del Valle de México, el 

cierre de algunas plantas industriales contaminantes, la introducción de equipos de control y la 

mejoría de los existentes en las plantas de la industria permitieron la disminución de la emisión de 

bióxido de azufre y partículas principalmente. 

3. Dentro de la estructura legal se iniciarían trabajos para la elaboración de los reglamentos de 

control de la contaminación atmosférica, plaguicidas y sustancias agroqulmicas. 

4. La eliminación de 13,500 tiraderos clandestinos de basura, acciones de reforestación en el valle, 

asl como los trabajos de saneamiento en los tiraderos de basura, han contribuido a reducir la emisión 
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de partículas suspendidas, los malos olores y las tolvaneras que incrementaban sensiblemente los 

nNsies de contaminación atmosférica. 

5. Establecimientos de convenios y programas de reparaciones con descuentos en talares 

mecánicos autorizados de la industria automotriz, incorporados al convenio de la Canacintra. Se 

difundio ampliamente una *empañe pera disminuir el número de vehículos en circulación, y se invita 

e la población a no usar un día a la semana, especialmente en la época invernal. 

8. Se kicorporarlan 150 inspectores especializados para apoyar las tareas de inspección, verificación 

y vigilancia de loe procesos de combustión. 

7. Se conocerla los trabajos del inventado de las empresas más contaminantes: 271 empresas más 

contaminantes del Valle de México, 300 industrias y servicios más riesgosos, de un universo de 500 

industrias principales. 

8. Se concertaron convenios con las principales industrias, petroleras, cementeras, fertilizantes e 

ingenios azucareros para que aplicaran acciones de control de cordarninantes en sus instalaciones. 

3.12.1.3 Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica (PICCA) 

En atención al problema ambiental en la Ciudad de México y continuidad con fa política 

ecológica, y gracias a un proceso de concertación entre el DDF, Pernea, le entonces Sedue y el 

Gobierno del estado de México, se comenzarla a integrar el Programa Integral Contra le 

Contaminación Atmosférica (PICCA) en la ZMCM, y se darla a conocer de manera oficial hasta el 15 

de octubre de 1990. El programa se constituye en una estrategia flexible, a la que progresivamente 

se le van incorporando nuevas medidas con viabilidad técnica, financiera y social. El PICCA se 

constituye en un paquete de medidas orientadas a mitigar el problema de la contaminación 

atmosférica, el objetivo de este programa es instrumentar de manera integral y generar un proceso 

sistemático de acciones con alcances de corto, mediano y lago plazo, pera mejorar la calidad del aire 

en la ZMCM, de manera coordinada con todas las entidades gubernamentales del sector público 

federal, del estado de México, y organizaciones sociales. Todos las acciones que se generen de las 

dependencias, grupos sociales estan encaminadas en mejorar la calidad de vida, del aire en los 

términos establecidos por la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, LGEEPA y el 

Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente (PNMA) 1990-1994. A partk de 1992 el PICCA 
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se coordina a través de la Comisión Metropoltana para la Prevención y Control de la Contaminación 

AmblerAal en el Vaae de México. 

PICCA 
Medidas Permanentes 

Programa 	Plan de 
Invernal 	Contingencias 

El PICCA, es un programa global diseñado a partir de estudios rigurosos de la situación ambiental de 

la Ciudad de México y municipios metropolitanos del estado de México con apoyo y asesorlas de 

científicos mexicanos y especialistas de otros paises que tienen una experiencia mayor para afrontar 

los problemas de contaminación urbana como Japón, E.U., Alemania, Francia e Inglaterra. 

El PICCA, pone énfals en las fuentes generadores de las emsiones de contaminantes en sus 

aspectos: volumen, calidad y procesos de combustión tanto de gasólinas, diesel y combustión de uso 

industrial. Dicho programa comprende acciones que involucran múltiples sectores y cubren una 
l• 	I 

amplia gama de actividades para reducir y controlar la contaminación. 	 4. ' 

Las cinco estrtaegias de acción prioritarias de control de Programa Integral Contra la Contaminación 

Atmosférica básica que se han delineados para atender problema ambiental son (16): 

1) Producción y mejoramiento de combustibles de mejor cande. 
I) Modernización y expansión del transporte colectivo, y control de emisiones en loe vehlculos. 
1) Introducción de ficnológies eMiconteminentes en los automóviles, autobuses y camlonn, y verificación 
vehicular. 
e) Reforestación del Valle de México. 
4) Educación ambiental, perticIpaciónactive de la sociedad e investigación social. 
sus objetivos son: 
• Mejorar le calidad de los combustibles. 
- Sustituir combustibles por aquellos que generen concentraciones de contaminante', egllizer le viebilided. 
-Controlarlas emlelome vehiculares, industriales y de establecimientos de servicios. 
• eresción de zonas verdes. 
• No rebasar les normes intemacInales de plomo. 
• No rebasar in normas nacionales internacionales de ondea de bióxido de azufre y de monóxido de 
carbono. 
• Frenar el incremento de las emisiones particulares originadas por la destrucción de bosques, erosión del 
suelo, tiraderos de basura clandestinas o Industria. 
• Reducción en forma significativas los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánico, reactiva, 
precursora del ozono. 

Para atender la problemática ambiental bajo el PICCA se contempla aplicar los programas: el 

Programa Invernal y el Programa de Contingencia Ambiental, la primera se aplica en la temporada 

invernal; el segundo en periodos con mata calidad de aire y adversidad metereológica. 

Programa Invernal. 

El programa Invernal que es aplicada en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre al 28 de 

febrero, y es de carácter preventivo, su propósito es contrarestar los efectos nocivos que pudiera 
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causar la acumulación de contaminantes bajo condiciones atmosféricas adversas, y en el periodo 

con temperaturas bajo cero o de inversión térmica, consistente en le presencia de una cepa de aire 

irla en la parte superior de la atmósfera que por su densidad dificulta el ascenso de las masas de 

aire inferior caliente, ésta masa de aire caliente en forma de una capa que entre mis baja se 

encuentra, concentra en un espacio volumenes altos de la masa de contaminantes suspendidas, que 

aunado a condiciones de ventilación y la altitud en que se localiza la Ciudad de México, existen 23 

por ciento menor de oxigeno que la existente a nivel del mar, conforma una atmosféra donde se 

dificulta los procesos de combustión, y por ello un espacio de mayor emisión y concentración de 

contaminantes. Entre las pricipales medidas de aplicación del programa invernal aplicado dentro del 

PICCA ha sido desde el primer momento de su instrumentación las siguientes estrategias"(17): 

• Sustitución de combustible° por enhila en la Industrie y empresas de servicio. 
• Reducción de emisiones contaminantes en les termoelktricas de le zona. mediante le sustitución del 
combubbleo por gel natural y, ni como la reducción de un 30% e 40% de la operación genere, de in atente*. 
• Inspección ambiental mil estricto,. 
• Vigilancia por la Sedssol de In 1,600 empresas potencialmente mis contaminante., y un estricto control 
de las emisiones de in 300 establecimientos industriales que generen mayor volumen de emisiones. 
• Vigilancia airee pera detectare impedir la quema e cielo abierto de todo tipo de medanales y le operación 
de fundidores clandestinas. 
• Control de le aparecido de Incineradores de hospitales públicos y privados. 
• Redro dale circulación de lindados altamente contaminantes y; mayor rigor en loa transportes Abramos 
de peajero, y de arpa, per* impedir su acceso a le zona de dichas unidades con visibles emisiones 
contaminantes. 
• Disminución del 60%de la circulación de vehiculos de entidades aplicadas 

Otro: 
• Agillación del tránsito. 
- Prohibición de ',incinere, en vin congeedonedee. 
• Ampliación del horario del comercio y del transporte pera distribuir mejor los movimientos en le ciudad. 
Modificación del horario, pera maniobras de cama y doceno, n1 como la distribución de combustibles en 

horarios nocturnos. 

Plan de Contingencias Ambientales (PCA) 

El plan de Contingencias Ambientales, es un plan especial que ésta constituido por una sede de 

medidas de aplicación exclusiva a situaciones ambientales criticas y bajo las siguientes 

condiciones-(18): 

1. pronóstico ambiental desfavorable para la dispersión de contaminantes durante las siguientes 24 

horas. 

2. Niveles de contaminación elevadas segun parámetros establecidos por el Imeca. 

El plan de Contingencias Ambientales contempla tres niveles de aplicación, con medidas especificas 

pera cada uno de ellos, observadas de manera obligatoria por todos los Involucrados, y generadores 

de contaminantes; el Plan de Contingencia Ambiental se aplica en caso de que los niveles de 

ir 
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contaminación sean altos y se pronostique condiciones metereológicas adversas para la dispersión 

de los contaminantes. 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

FASE 
SI el nivel de contaminación flucúa alrededor de los 260 e 350 puntos del MECA en amplias zonas de fa 
ciudad, con predicciones meteprológicas desfavorables, se aplicare le fase 1, en le que se contempla la 
*loción de les siguientes medidas: 
1. Reducción del 30.140% en le actividad industrial, sobretodo en los de mayor potencial contaminante. 
2. Implantación de un dispositivo especifico pare agilizar el tráfico en le zona metropolitana. 
3. La reducción de le circulación del 60% de vehicular' de oficinas públicas (medida adicional en el programa 
invernal) y entidades gubernamentales, con excepción de los servicios básicos. Pera su identificación, los 
vehicular gubernamentales tendrán una calcomenie de color en un lugar visible. 
4. Suspensión de actividades en les brees de asfalto, pintura y reparación de calles. 
G. °dentición, e le población a través de los medios de comunicación masiva, de las accionas que so deban 
tomar durante el Programa de Contingencias. 

FASE II 
Este fase entra en operación cuando la contaminación fluctúe de 351 a 469 puntos del imece, y una dilación 
desfavorable pera le dispersión de los contaminantes, y con predlciones meteorológica' desfavorables. 
1. Reducción de la actividad industrial Inda un 76% de le actividad en les Industries ardieras y hita un 60% en 
les Industrias concertada,. Los porcentese y el tipo de industries que pudieren cesar sus actividades, ee 
decidirán dependiendo de las condiciones especMcas y de le importancia de los contaminante* en ceda 
ceso. 
2. Suspensión de actividades en escuela., oficinas públicas, cines, teatros, centro. comercies* y lugares de 
afluencia masiva. 
3. extensión obligatoria del "Programa Hoy no Circulo" a dos dise (lunes: colores amarillo y roes; martes: 
colores rosa y azul; mlercoles: colores: rojo y verde; jueves: colonia verde y roja; y vienes: colores azul y 
amarillo). 

FASE III 
Le aplicación de esta fase es en caso de alcanzarse una situación critica y, que fluctué el rededor de loe 451 
puntos de !mece, con un pronóstico atmosférico adverso. Durante la fase III existir.: 

1. Une suspensión de todas las actividades potencialmente contaminadoras, semejantes a un die de asueto. 

En 1991 bajo el PICCA en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), la Industria 

paraestatal Pinot, reducirla en un 50% el contenido de plomo en la gasolina Nova; y se 

incrementada en un 50% la producción nacional de gasolina sin plomo Magna Sin, con respecto a 

1990, el alto en que se introdujo dicha gasolina, con especificaciones similares a la expedida en los 

Estados Unidos: de alto octano y sin plomo para vehiculos con convertidor catalítico; compuesto 

oxigenado: metil terbutll éter (MTBE) que se Introducirla en todas las gasolinas automotrices 

distribuidas en toda la República. A partir del 10. de diciembre de 1992 se establecerla el limite 

máximo de contenido de olefinas, aromatices, benceno y presión de vapor a las gasolinas, con estos 

limites permitieron reducir la generación de hidrocarburos reactives y evaporativas que contribuyen a 

la formación del ozono; con la limitación del benceno en las gasolinas se reduce el riesgo potencial 

de generar tumores cancerigenos. 
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Se introducida también al mercado el nuevo gasóleo industrial, que contiene "un máximo de 2% de 

azufre, en sustitución del combustóleo ligero especial, que comparado con este, se reduce la emisión 

de óxidos de azufre en un 33%, en partículas en 50 y de óxidos de nitrógeno en 40 por ciento"(19). 

Para la contaminación, la politice de mejoramiento energético es de suma importancia el incremento 

en la elaboración de gasolinas Sin Plomo y componentes oxigenados como el MTBE y el metil teramil 

éter (TAME); después de un exhaustivo estudio y siguiendo la experiencia de la Ciudad de Denver en 

E.U., se decidió oxigenar las gasolinas. Los análisis técnicos demostraron que esta medida al 

mejorar la eficiencia de combustión en los motores a grandes alturas (recuerdese la altura de la 

Ciudad de México), reduce la generación de hidrocarburos y monóxido de carbono; por ello para 

satisfacer la demanda de este tipo de combustibles se ha requerido detallados estudios técnicos, 

redima°, fabricación y construcción de ocho nuevas plantas petroqulmicas y modernización de seis, 

en el complejo petroquímico Pajarito entró en operación una planta para producir metil terbubl éter. 

Para producir combustóleo con un contenido de azufre de 0.8% en 1992 se iniciaron los trabajos 

para la construcción de una planta para la desuifuración de 50 mil barriles diarios de productos 

residuales, y dos plantas pera la desulfuración profunda del combustóleo diesel, con la que 

alcanzarla un grado óptimo en la calidad de los combustibles. Como parte de los Programas de 

Contingencia Ambiental -en coodnación con la extinta Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla, 

los gobiernos estatales y del D.F.- se suministrarían "diariamente 150 millones de pies cúbicos 

adicionales de gas, para sustituir el consumo de combustóleo en las empresas que cuentan con el 

sistema dual de combustión, como la conversión al uso de gas de las dos termoeléctricas de la 

ZMCP/f(20). Ello perrnSirla la reducción de contaminantes. 

Para el control de les emisiones a la atmósfera se propuso la instalación de equipo de ~toreo de 

emisiones en las centrales de la ZMCM: "Jorge Luque" y "Valle de México", mantenimiento preventivo 

de los generadores de vapor e Intrumentos relacionados con la combustión, capacitación del 

personal de todas las centrales termoeléctricas para medir los gases de la combustión y la 

evaluación de costolbeneficio de aditivos para combustóleo utilizados para verificar 

experimentalmente la disminución de emisiones contaminantes. 

En lo que se refiere a los residuos sólidos se propuso: 

- La recolección de los residuos mediante precipitadores electrostáticos. 
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- Traslado a sitios de confinamiento final, en la que construirlan un sistema de pozos para el 

monitoreo yVigilancia de la calidad del agua subterránea. 

- Medidas para controlar la contaminación por operación en plantas carboeléctrIcas: 

- Empleo de aditivos supresores de polvo. 

- Usos de cubierta en las bandas transportadoras de carbón. 

- Reforestación de las zonas de relleno, para que se constituyan en barreras naturales que 

desminuyan la generación de polvo. 

En lo referente a estudios, se realizarón las siguientes: 

- Contaminación ambiental de siete centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. 

- Protección en las centrales hidroeléctricas de la CFE, para evitar las fuentes contaminantes que 

afectan la generación de electricidad y su operatividad. 

- La afectación al medio ambiente por parte de los sistemas de transmisión de alta tensión. 

Otras acciones: 

- Ejecutar del Programa institucional de reforestación para rehabilitar las áreas afectadas por las 

centrales eléctricas. 

- Ejecución de programas específicos de rescate de flora, fauna amenazada y en peligro de 

endinsión, Incluyedose establecimientos de áreas protegidas. 

- Estudio de ordenamiento ecológico para las regiones aledañas a 22 centrales eléctricas. 

- Instalación de plantas de tratamiento de aguas negras, trampas de grasas y aceites en las centrales 

termoeléctricas de la ZMCM y manzanilla 

Para 1992 "la reducción del plomo en las gasolinas  alcanzó un 88%, al desminuir la concentración 

del plomo en la gasolina nova de 3.5 a 0.4 mililitros de tetraetilo de plomo por galón de gasolina"(21). 

En este rubro tan sólo en 1992, se redujo 50% el contenido de plomo en comparación con el año 

anterior, con lo que permite hasta la actualidad cumplir con las especificaciones de las gasolinas 

semejantes al de la Comunidad Económica Europea y paralelamente, a inicios de 1992 el precio de la 

gasolina sin plomo se redujo, con lo que se pretende ser congruente con las políticas de uso de 

energéticos ecológicos y benignas para el ambiente. 
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Por ello la diferencia de prados entre las gasolinas con y sin plomo, silo persigue economizar esta 

Mima al reducirse de 40 a 15% en au precio, y a partir del 20 de octubre de 1992 se inició el 

decaimiento del precio de la gasolina con plomo para elevarlo patilativamente"(22). 

En acciones para reducir si plomo, las autoridades concertaron con las diversas ramas económicas, 

representantes de la industria, artesanos y grupos ecologistas la reducción del plomo en los diversos 

compuestos y productos, entre loe que destacan. 

El 5 de junio el Presidente de la República dió instrucciones para que en un pedodó de un mes se 

estableciera mecanismos de concertación para promover la reducción o eliminación del empleo de 

plomo en productos de consumo a corto y mediano plazo. En respuesta a lo anterior se estableció un 

convenio entre autoridades, representantes de industrias, artesanos y grupos ecologistas; la 

constitución de un Cenit Consultivo Nacional de Normalización para la preservación del uso del 

plomo a la que se le sumo las siguientes: 

- Se constituyó un convenio con la industria fábricante de envases metalices para eliminar el empleo 

da soldadura de plomo para octubre de 1992, e través del cambio de tecnológies de soldado; he esto 

se le debe, a que la industria a partir de julo de 1992 ya no fabricarla envases con plomo. 

- Estableció colaborar con la industrie de la pintura y pigmentos, en la adecuación de la Norma Oficial 

~cana (NOM) y limites de biodisponibilidad, y los métodos para determinar el plomo en pinturas 

empleadas pera recubrir productos, con las cuáles puede estar en contacto los niños; limites de 

biodisponibilidad de metales en adiados recubiertos con pinturas o tintas; especificaciones qul micas 

y melados de prueba, y se acordó que en antas limitaran el contenido de plomo a 90 ug/kg. 

- En un plazo de tres meses la eliminación del uso del minio y carbonato de plomo como pigmento, 

particularmente para lacas, esmaltes, pinturas y barnices que se emplean en el recubrimiento de 

juguetes; lapides y plumas, colores para dibujar y otros artículos *Meres; tintas para impresión; 

cosméticos, muebles y pintura para casas habitación. 

En este sentido, la Secretada de Salud debato el proyecto de la norma técnica sanitaria para limitar 

el uso de óxidos y carbonato de plomo en los productos citados y, 

- Firmó un convenio con estas Industries pera un plazo de tres meses se colocarla contradquetas 

en los envases de pintura, lacas, barnices y esmaltes que contengan plomo, la leyenda; "Este 
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producto contiene plomo y es dañino a la salud al se inhala, chupa o mastica", en espera de que se 

publicara la norma respectiva, y. 

- Caminó con los representantes de los artesanos, adecuar la NOM que limita el desprendimiento de 

plomo en cerámica vidriada y definen el melódo pera su determinación; limites de solubilidad de 

piorno y cadmio; y especificamente "se fijo como limite máximo de desprendimiento de plomo en 

cerámica horneada a más de 990 grados centrigrados; 7.0ug/1 para piezas planas, 5.0 para piezas 

huecas chicas, 2.5 para piezas huecas grandes y 2.5 para artículos de uso recreativo; y se publicó la 

norma NOM-1147 "Industria de la cerámica determinación de plomo y cadmio"(23). 

- La constitución de un grupo de investigación y estudio para desarrollar un 'Programa Estratégico 

de Sustitución de Plomo Soluble y el Combustible en la Alfarería Vidriera Tradicional", que incluye la 

realización de Investigaciones de laboratorio y experimentación de nuevas tecnologia para sustituir 

N plomo en la industria del vidrio y/o modificar la temperatura de horneado. 

"Para el financlmiento de programas de las acciones del PICCA en 1992 los recursos 

disponibles sumaban 4,700 millones de dólares y, en el periodo comprendido de 1991 a junio de 

1992 se hablan desembolsado 1,800 millones de dólares por parte de la Comisión Metropolitana, que 

representan el 33% del presupuestos totar(24). 

Como parte de la gestión del Medio Ambiente se constituirla de gran Importancia el Decreto 

Presidencial de enero de 1992, que creaba la Comisión Metropolitana para la Prevención y el Control 

de le Contaminación en el Valle de México, misma que asumirla la aplicación del Programa Integral 

Contra la Contaminación Atmosférica (PICCA) y demás programas en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, con el objeto de no duplicar los mecanismos de coordinación, y aplicación de los 

programas, ello aseguararia una rápida respuesta de las entidades participantes en la aplicación del 

programa. 

La Comisión Metropolitana es la dependencia encargada de aplicar el Programa de Contiengenclas 

Ambientales; al Instrumentar las medidas de aplicación tanto en las unidades y sistemas de 

transporte como en la industria, los servicios, las actividades de producción de energéticos, su 

estrategia y acciones prioritarias, incluyen el cambio y/o mejoramiento de los combustibles, "el control 

de las emisiones, la verificación del tranapore urbano y la restauración ecológica de zonas /Modulas. 
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Las medidas aplicables dentro dei anterior programa se consideraron los siguientes criterios"(25): 

1. Son medidas ya experimentadas en otros pelees, y algunas en México, donde la fáctibilidad y 

efectividad de setos son importantes para su viavilidad. 

2. Se requiere la aplicación de tecnologías comercialmente disponibles en lo inmediato. 

3. Se requiere le utilización de insumos energéticos disponibles y económicos. 

4. Se requiere de ajuste en la vida urbana y en las actMdades institucionales para llevar a cabo en el 

corto plazo. 

5. Se perciben efectos positivos en la reducción de las emisiones totales de vados contaminantes de 

acuerdo con la matriz de ~Jalón. 

8. Su relación de costos/efectividad es razonable. 

En el corto plazo Petróleos Mexicanos, a través del mejoramiento de los combustibles, es el 

organismo paraestatal quien mantiene la mayor responsabilidad y presupuestación en la aplicación 

de este programa integral y por tal integrante de la Comisión Metropolitana. 

El 24 de marzo de 1992 se integro e Programa denominado "Control de Emisiones Contaminantes 

emitidos al Aire Proveniente de la Industria en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México", acto en 

que se corito con la asistencia del Presidente de la República, y participación de diversos grupos 

(empresariales, grupos sociales) y agentes económicos por ello se les denomino Pacto Ecológico. 

Sus objetivos son (26): 

1. Proteger la salud de la población del Valle de México, mediante el mejoramiento de la calidad del 

aire de la emisión de particulas de origen industrial, asi como de los pecursores del ozono (óxidos de 

nitrógeno y compustos orgánicos vólatiles). 

2. Reducir la emisión de bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas y compuestos orgánicos 

vólatiles, a través del ahorro y uso racional de la energía, así como la Instalación de partes, equipos y 

dispositivos necesarios para optimizar los procesos de combustión. 

Para garantizar el cumplimiento de la normativklad ambiental, las industrias se sujetaron a cumplir 

obligatoria cada año la verifieción obligatoria de sus emisiones, a ello se debio la instrumentación de 

las estrategias. En marzo de 1992 la Comisión Metropolitana par la Prevención y el Control de la 

Contaminación caminó con la cámara industrial un Programa para el control de las emisiones 
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contaminantes provenientes de la Industria de la Zona Metropolitana, en ella establecio compromisos 

para la realización de un diagnóstico económico energético y ambiental, en la normatividad y 

tecnologia disponible. 

En junio de 1992 inicia el programa de verificación obligatoria anual de emisiones y establece un 

calendario anual durante el cual la Industria -rivickda en 12 grupos-, empresa por empresa, deberla 

de presentar la evaluación de sus emisiones a la atmosféra. El programa especifica que al mes de la 

realización de la verificación, la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente (PFPA) la 

realización de visitas de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatMdad ambiental, por 

lo que a partir de agosto de 1992, la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente procedió a 

verificar por muestreo aleatorio de 200 Industrias medualmente, y a partir del lo. de diciembre de 

1992 se amplió su capacidad para inspeccionar a 5,500 visitas mensualmente, desprendiendose que 

"el 26% de la Industria inspeccionadas fueron clausuradas de manera parcial y el 1% de manera 

total, un 59% sólo requirió recomendaciones técnicas y el 14 restante no presentó problema 

alguno127). Esto significo que el 86% de las empresas inspeccionadas tuvieron algun tipo de 

irregularidades y sólo el 14% no presento algun problema, esto nos da la idea de la importancia de 

seguir atendiendo este problema para corregirla. 

En lo que se refiere al transporte urbano, en la Ciudad de México, el sistema de Transporte Colectivo 

Metro, que entro en operaciones en 1991 la linea "A", la primera con ruedas metálicas y toma de 

electricidad aérea, economizó su construcción y funcionamiento, y "redujo sensiblemente la 

generación de emisiones en termina de pasajero transportado, y la linea 8 que entro en operaciones 

en fechas recientes (agosto de 1994) permItio la pasada administración, contar en la Ciudad de 

México con 37 kilómetros adicionales de Metro, con lo que la red total contará con 178 kilómetros, 

26% más que en 1988"(28). 

Por otra parte en el transporte automotor (colectivo), se incorporaron desde marzo de 1991 3,500 

nuevos motores ecológicos en los autobuses de transporte urbano Ruta 100 que cumplen con las 

normas en materia ambiental, y finales de 1993 además contarían con un dispositivo atrapad« de 

películas para reducir la emisión de contaminantes a la atmosfera"(29). 
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En apoyo a esta disposición desde diciembre de 1992 se ha aplicando el programa de detección de 

vehículos ostensiblemente contaminante en el que participan 20 unidades monornóviles equipadas 

con analizadores computarizados de los gases. 

A partir de 1993 se cuenta con 50 patrullas de policía que acompañados por técnicos de la Dirección 

de Ecológla, que vigila el cumplimiento de las normas ecológicas con el fin de asegurar que cuanto 

vehículo circule en el Valle de México Independiente de donde proceda (entidad federativa), observe 

normatividad ambiental; -a/ brin insukienle para cumpir con su papel por el volumen del parque 

vehlcular-; "por violaciones a las normas ambientales en el periodo de diciembre de 1992 a julio de 

1993 se sancionaron e 13,337 automóvllistas"(32). 

En b que se refiere a la estructura vial de la Ciudad de México, en 1993 dentro del Programa de 

Vialidad, este se dirigió a completar las obras en proceso, al mejoramiento de los accesos a la ciudad 

y a resolver el problema de los cruceros más conflictivos, Incrementar la capacidad de los 

estacionamientos en el área central de la ciudad. 

Para mejorar la vialidad y accesos a la Ciudad de México destacan las obras de la: avenida 

Insurgentes Norte en su conexión.con la carretera a Pachuca, se amplio a nueve carriles, en su otro 

extremo y acceso a la carretera federal a Cuernavaca se amplio de dos a cuatro candes a lo largo de 

6.2 kllómelros"(33). En el oriente la calzada Ignacio Zaragoza en su acceso de Puebla, se convertid 

en una vta rápida completa con seis pasos a desnivel para vehlcubs; también se concluyó el 

distribuidor Reforma-Costituyentes pera tener un mejor acceso de Toluca por el poniente. 

Se mejoraron las ramales en el Anillo Periférico y los distribuidores Periféricos-las Piernas -en Miguel 

Hidalgo-, División del Norte-calzada de Tlalpan, y Circuito Interior-Miramontes -en Coyoacan-. se 

construyeron también 10 puentes para mejorar peatones y el túnel de acceso para el Auditorio 

Nacional. 

Para "reordenar el transporte de carga en la zona oriente de la ciudad se concluyo la central de carga 

de Iztapalapa pera albergar los cerca d 1,000 camiones de carga, que anteriormente ocupaban la vía 

pública en varias colonias y con ello un conflicto con la comunidad y vecinos de la Delegación 

Venustiano Carranza"(34). 

Por último, "dentro de las nuevas edificaciones se han contruido 68,873 espacios para 

estacionamientos subterráneos concesionados y se licitaron en 1993 por lo menos otros cinco en la 
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zona más congestionadas, con la licitación de la obra al frente de Palacio de Bellas Artes y concluida 

en 1994 albergará a 457 automóviles"(35). 

Para mejorar la calidad del aire, el Gobierno capitalino a realizado expropiaciones, en diversas áreas 

verdes y boscosas en peligro de degradación por acciones y asentamientos humanos 

irregularidades, previo estudios técnicos complejos para determinar sus dimensiones, concertar con 

los afectados, determinación de valores, que aún no siendo comerciales los terrenos corno la 

elaboración de fundamentos jurídicos para la expropiación y defensa; pagar las indemnizaciones a 

los afectados correspondientes; y finalmente formular los proyectos y realización de obras para el 

cuidado y aprovechamiento de los nuevos parques y áreas a conservación, en lo que se refiere a la 

reforestación, durante '1990 los capitalinos plantaron 1.8 millones de árboles, en 1991 se logro 

sembrar 12 millones, y durante 1992 15 millones más, y 1993 sumarían 29 millones de árboles, y se 

estima que el alrededor del 60 por ciento de éstos árboles sobrevive"(36). 

A su vez la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Comisón Nacional del Agua ha 

continuado con los trabajos de preservación y restauración del lago de texcoco, y sus 10 mil 

hectáreas que forman parte del Cinturon Verde de la Ciudad de México, en los demás terrenos se 

someterían a procesos de regeración, preservación, conversión a parques y en ningun caso se 

permitirán ahí edificaciones nuevas ni fraccionamientos. 

En cada parque cuenta con un proyecto especifico de restauración ambiental: el Ajusco se trabaja 

con el Centro de ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Cerro de la Estrella, 

con la UAM Iztapalapa, y en Xochimilco está por concluirse uno de íos más ambiciosos proyectos 

mundiales de recuperación de la hidrológia y paisaje natural. 

Se ha promovido también a la reutilización eficiente del espacio construido, aunque si éste proceso 

sino es conducido adecuadamente puede provocar un desorden y conflictos con las comunidades 

vecinas; por ello para mejorar y reutilizar el espacio construido, el gobierno del D.F. ha utilizado los 

siguientes mecanismos: 

En primer lugar los de tipo fiscal: se triplicó el Impuesto predial en terrenos baldios en el área urbana. 
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Con seta medide se ata la especulación con el suelo al Imponer un costo tributario adicional a los 

propietarios de estos serranos ociosos en zonas con infraestructura y servicios; esta disposición 

además de acrecentar la recaudación, ha funcionado prácticamente en todos los terrenos 

importantes y en donde se ideen edificaciones o existen proyectos en proceso de licencia. 

En segundo kpar, se han tomado las medidas de tipo administrativo y reglamentario para elevar las 

densidades de vhiendas toda vez que los Programas Parciales, aprobados en 1987, contiene una 

contradicción fundamental: por un lado impide la expansión territorial del área urbana, pero por el otro 

lado contiene densidades muy bajas, mimo en las área centrales, por ello de darse una atención a 

les densidades de estos espacios construidos. 

El mecanismo de incremento de densidades no sólo Implica la construcción de viviendas de interés 
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social, sino también la realización de proyectos viables, "entre 1989 y 1993 se han aprobado 2,075 

proyectos para la construcción de 84 mil viviendas en los terrenos donde los Programas parciales 

únicamente permitlan la edificación de 40 mir(37). 

Además se han revisado los Programas Parciales de las zonas más complejas y conflictas, desde el 

punto de vista del uso del suelo, eleves de las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (Zedec). 

Las Zedec, es un programa que ha permitido regular con consensos y legitimidad, un desarrollo 

(crecimiento) controlado de les zonas más complicadas: concilia los intereséis generales de la Ciudad 

con los intereses particulares de les comunidades, preservación de áreas verdes y, de ser posible 

mejorar la calidad de vida; entre las carecteristices más comunes se encuentran su largo plazo de 

aplicación, esté ha permitido por primera vez en la historia de la Ciudad, ajustar los precios del suelo 

en potencia de desarrollo y no al revés, como ha venido sucediendo en el pasado. 

La Zedec tiene como propósito principal mejorar la utilización del espacio urbanizado, determina con 

claridad el futuro de las zonas y las estabiliza el evitar procesos prematuros de deterioro. "A la fecha 

se han oficializado 22 Zedec, que cubre 12% de la superficie urbana del Distrito Federal, otros 17 se 

encuentran en estudio y cubrirán 9% más"(38). 

Es de remarcarse que sin embargo, las medidas fiscales y administrativas no siempre son 

suficientes pera lograr la reutilización del espacio urbano, ya que existen zonas donde la dinámica de 

deterioro, pérdida de población y actividad económica es ten acentuada y para revertida se requiere 

acciones energices y de largo plazo. 
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Por ello el gobierno de la Ciudad ha promovido una doble estrategia: en un sentido ha abierto nuevas 

zonas de desarrollo para absorber la presión inmoviliarla, y en el otro he inducido un proceso de 

recuperación de las zonas centrales que en las últimas décadas se ha despoblado y deteriorado. 

Finalmente para solucionar o pensar en solucionar los problemas ambientales en las 

ciudades urbanas como la Ciudad de México no se puede marginar a la sociedad organizada o no, 

en cuanto se ha evidenciado que un gobierno por más recursos financieros que posea por sí sólo es 

incapaz de resolver todos los problemas, sin considerar la participación y aportaciones de la sociedad 

organizada, en cuanto se ha observado que cuando existe una participación ciudadana enriquece las 

idees, programas, planes y acciones para solucionar los problemas, como son los ambientales, en 

este sentido la agrupación social que ha tenido una importancia en cuestiones ecológicas ha sido el 

Movimiento Ecológista Mexicano. 

3.2 LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS SOCIALES EN EL COMBATE DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL; EL CASO: MOVIMIENTO ECOLOGISTA MEXICANO (MEM) 

La preocupación por los problemas ecológicos sin duda comienzan a ser patentes en el pais 

a partir de la década de los sesentas, periodo cuando en México se presenta un cien., aceleramiento 

de la industrialización y con ello la emisión de un mayor volumen de contaminantes, perceptible por la 

mala calidad del aíre y poca claridad del cielo de la Ciudad de México (ya que no se veía a más de 14 

kilómetros de distacia), sin embargo también dicha preocupación el pais era más indhfidual que 

colectivo, quedando demostrado por la existencia de luchas coyunturales, temporales localizados; por 

dio tanto en esta década como la siguiente se aprecia la creación y desaparecIón de grupos y 

asocaciones ecológistas sin más motivo, y no es sino hasta la década de los ochentas cuando 

comenzarla nuevamente a perfilar algunos grupos sociales organizados en favor de la ecologia; con 

lista razón, ya que es el mismo periodo cuando en México y en casi en todos los países del tercer 

mundo, tabla una escandalosa devastación del medio ambiente; y por más justificaciones 

económicas y sociales que se dieran fácilmente eran refutadas en la realidad: "millones de hectáreas 

de bosques, sellas deforestadas y erosionadas, aglomeraciones urbanas donde la "calidad de vida" 

cala a niveles increiblemente bajoe(39). Envenarniento de la atmósfera y extinsión masiva de 
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especies animales y vegetales; y bajo un contexto social poupotrimo" donde los campesinos por su 

pobreza y expulsión pesaban a engrosar las filas de la marginación en las grandes metropolis"(40). 

La crisis económica, la careada de la vida en las ciudades conformo una mentalidad y diversificación 

de Ideologlas, de actores e Intereses de la sociedad ~cana, que hizo de ellos unos individuos más 

preocupados por problemas, en primera Instancia relacionados con la carestía de la vida en la capital, 

en otros por los problemas ecológicos y la situación politica misma; que incentivaron a estos grupos 

sociales (urbanos) pasar de la acción pasiva y contemplativa a la acción concreta, al activismo en las 

diferentes esferas, si bien desarrolladas por pocos grupos que se conformaban a veces por un 

número pequeño; se constituyo en un marco para el nacimiento del ecológismo, tal como lo 

conocemos hoy; si se hubicara ésta se situarla entre 1962 y 1983; como precedentes del activismo 

de estos grupos, se encuentran algunas luchas Importantes ocurridas a finales de la década pasada; 

con la constitución en los años ochentas de la Comisión de Conservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica de la Camara de Diputados contribuyo a la sensibilidad de los sectores medios 

de la comunidad sobre la situación ecológica, esta comisión organizo cuatro conferencias regionales 

sobre cuestiones ambientales. Por ello, grandes sectores de la población en ciudades urbanas, hasta 

entonces Indiferentes a la problemática ambiental se transformo en preocupación e indignación para 

algunos otros por los problemas ambientales, la destrucción de las selvas y la contaminación del aire, 

la preocupación e interés llevó a muchos a documentarse y a consultar lecturas especializadas sobre 

ecología y temas ambientales, y a utilizar con mayor frecuencia términos ecológicos hasta antes 

reservados para uso exclusivo de especialistas y academices". Bajo este contexto, la conciencia y el 

discurso ecoiógista y amblentalista del Estado nace como respuesta a la presión de los movimientos 

que demandan la solución a la problemática ambiental; e influyó para que el gobierno tomará un 

interés y a plantear la problemática en documentos. La creación de la Sedue, quizá fué resultado de 

un remordimiento de conciencia o una necesidad para afrontar la problemática ambiental existente y 

como respuesta a las movilizaciones y demandas que *mien los diversos sectores de la población 

para atender la problernatica ambiental de la capital. El Estado dio respuesta a la preocupación 

ambiental al Incorporar formalmente la problemática ambiental en el discurso oficial; en los planes 

nacionales de desarrollo y ordenamientos jurídicos (legislación ecológica) de los gobiernos De la 

Madrid y de Salinas de Gortari. 
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los temas ecológicos fueron adoptados en las reuniones y consultas populares convocados y 

celebrados por el Instituto de Estudios Politices, Económicos y Sociales (IEPES) del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), demoninados "foros de consulta popular en la campaña de Miguel 

de la Madrid en febrero de 1982, a fin de crear y fortalecer la conciencia pública en ternas 

ambientales, ahí surgida el "compromiso ecológico" de la administración para atender este problema; 

pero a decir verdad, más que generar una mayor conciencia pública en materia ambiental, como asi 

se hizo saber en los documentos (PRUIEPES), estos foros se realizaron con objetivos preelectorales 

y presentación de candidatos a los diveros sectores de la población que acudian, o bien éstos 

mismos "foros estimo el papel de legitimar la politica gubernamental, hasta entonces desprestigiada 

y deslegitimada, o como valvula de escape ante las reclamaciones de la población"(41). 
t, 

Por su parto las organizaciones no gubernamentales mexicanas preocupados por los 

problemas ambientales en la Ciudad de México resurgirían nuevamente a mitad de los ochentas, son 

grupos ecologistas que emergen de la sociedad promovida principalmente por miembros de un 
; 

sector 'gustado"; Remese grupos o asociaciones ecologistas, preocupados por el grave deterioro 

ambiental y nivel de vida de la población causada en la mayor parte por el estilo dominante de 

desarrollo; los grupos ecologistas comenzaron a ser labor de difusión de la situación real de la 

ecologla, activismo en favor de la ecologia; a diferencia de los años anteriores, los grupos ecologistas 

que sobrevMan debido a su consolidación organizativa, financiera y técnica, y los grupos ecologistas 

que no lograron ésto, eran grupos inestables y su existecia y trabajo dependian de un lider o de 

algunos pocos miembros destacados o ilustrados. 

En contra partida, en los grupos ecologistas sobresalientes se destacaba la presencia de un discurso 

ambientalista más articulado de sus miembros, muchos de ellos académicos; en estos grupos 

ecologistas asignaban una importancia de investigadores y académicos en la lucha ambientalista, 

éstos son podadores de una "conciencia ambientar más sistematizada y articulada, y que por su 

formación tienen una mayor posibilidad de Interpretar y reformular la conciencia sentida y espontánea 

de las agrupaciones ecologistas, con base al deterioro de las condiciones ambientales, y de llevar así 

sus demandas más inmediatas (como indemnizaciones, reubicaciones, restauraciónecológica, etc,) y 

a conformar un proyecto de luchas y revindicaciones con los directamente afectados, son capaces de 
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articular su protesta, la toma de conciencia, movilización polka y su organización en base a su 

principal irme que ere la verbal y el discurso embientalista. 

Estas agrupaciones ecológicas se congregarlo en dos reuniones de carácter nacional 

levaba a cabo en el curso del alio de 1965, denominada Reunión Nacional sobre Movimientos 

Sociales y Medio Ambiente, organizada y coordinada por el doctor E. Leff, en noviembre de 1985, 

alto cuando se celebra el Primer Encuentro Nacional de Ecológistas, que sin quererlo se aprovecho 

la energia social liberada de la catealrofé de septiembre de ese alio (a causa de los sismos, en la que 

la sociedad tuvo la capacidad de organizarse y conformar grupos de rescate). 

Este encuentro tuvo significado, en la medida en que por primera vez sc congregaron los llamados 

ecológlstas para discutir la problemática ambiental del pea y sobre la posibilidad de construir un 

movimiento ecoiogista más articulado. Si bien existió una riqueza en la discución al conformarse 

Menas opiniones sobre la problemática ambiental del pais en estos encuentros, las diferencias en 

términos de estructura orpankutha más que en los objetivos y estrategias de lucha, fué la que molivó 

la creación de 'dos grupos compactos y predominantes en las que se agiutinarlan los diversos 

grupos ecoiligistas, que se diferenciaban en su discurso yen sus programas y estrategias de acción. 

Los PriMef05 se 	....Y o 	 s".  los 	intentarlan 

construir el Frente Nacional de Lucha Ambientalista-; la agrupación que destacarla y tendría mayor 

presencia seria el Pacto de Grupos Ecológista, cuya fundación formal tendría lugar en agosto de 

1988. En un principio el Pacto se constituiría de 16 grupos u organizaciones sociales entre las cuales 

figurarian varios de provincia; con el tiempo el número de grupos integrantes habrían de llegar a 

sesenta. 

El encuentro se consteuria en un hecho inédito en la lucha ecoiógista de México, por si misma ya 

que por primera vez y de manera importante el ecológismo estarla presente en los medios de 

comunicación, ello ampliarla la resonancia de sus actividades. Pese a ello, antes de sufrir una 

disgregación de algunos de sus miembros se "adoptarla una agenda prioritaria de trabajo 

conformada por temas de alcance global corno la defensa de las selvas tropicales de México, la lucha 

de la contaminación atmosférica en el Valle de México o la oposición al proyecto nucleoeléctrica de 

Laguna Verde. 

.r 
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Otros rasgo que se pudo percibir de esta reunion, es sin duda la "tipología de personalidades: la 

primera corresponderla a personas y grupos de arraigada tradición intransigente y por fuerte rasgos 

"libertarios"; la segunda estarla integrada por varios grupos y personas  de ciertos kdieesés 

ooneenscionistas, activamente preocupados por la conservación de especies y de sitios 

determinados; y la tercera corresponderla a grupos y personas formados en el ejercicio de la 

teonologla alternativa, algunos ligados a sectores populares suburbanos y campesinos, y otros más 

concentrados en colonias residenciales suburbanas, principalmente al sur de la ciudad; y la cuarta y 

última, además de algunas extravagancias protagóniradas y de Intereses extrescológicas -por 

fortuna muy localizados en uno o dos grupos-, esta cuarta tendencia se conformada por un sector 

muy diferenciado de individuos y organizaciones que, sin desdeñar la conservación y la tecnología 

alternativa deseaban darle una proyección politica al ecologismo, tratando de convertirlo en una 

fuerza social, de opinión y conciencia; es precisamente este grupo se constituyo en un momento 

dado el 'motor de lo que se llamó el ecológisrno" su ascendencia, resonancia, descomposición y 

reflujo"(42). No obstante, el avance que significaba la constitución formal del pacto, pesietirlan 

muchas lagunas y conlradiccionés al interior de ella, que al cabo de Ñon tiempo hablan de 

precipitar su disgregación de sus principales miembros no asi del Pacto"(43). En el hiero de ella se 

preservad:in algunos grupos pero no de un gran prestigio. Después del Primer Encuentro Nacional 

de ecologle, se deslindaron del grupo demoninado 'Movimiento Ecologista Mexicano", la "Alianza 

Ecologista Nacional" pera después cambiar de razón social y autonornbrarse `Partido Verde" hasta 

alcanzar el nombre actual de 'Partido Verde Ecológista de PAltxico". 

A partir de entonces a la fecha, ha existido una historia de avances y retrocesos; avances que se 

constituyen en esa toma de conciencia ambiental en la población por las acciones educativas, 

difusión y divulgación de la problemática ecológica por parte de algunos grupos ecologistas, 

arnblentalistas y conservacionista, y din por parte del gobierno que en cuanto a las campañas de 

difusión, tienen una gran experiencia. La luchas y movilizaciones de muchos de estos grupos que 

han resultado en algunos logros parciales o totales de sus demandas, como bien pueder ser la 

realización de estudios de impacto ambiental (recuerdese el estudio que demandó del proyecto del 

tren eléctrico elevado: Linda Vrsta-Ecatepec; suspensión de las obras viales en las áreas verdes, 

producto de movilizaciones de grupos sociales. 
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En contraste los grupos ecologistas, que integraron la segunda tendencia Gen de carácter popular 

principalmente porque esta agrupación, los problemas ecológicos no son punto central o bien no se 

constitulan en prioridad en sus luchas; estas agrupaciones estan conformadas por: trabajadores 

industriales, pescadores, campesino, amas de casa, colonos, pequeños comerciantes, artesanos, 

estudiantes, y aún desempleados, sus demandas estaban enfocados principalmente a aumentos 

salariales, vivienda, empleos, transporte, alimentación, etc. Su discurso sobre cuestiones 

ambientales era menos elaborado y tomados de tratados de Ecología, los utilizados por los grupos 

ecológistas, gobierno y de algunos investiagadores y profesionales ligados a sus movimientos, así 

como del lenguaje popular. Su estrategia organizativa se basaba en integrar demandas y luchas en 

tomo a dichas agrupaciones. Sin embargo "los dos factores que llevaron al Frente a perder fuerza y 

entar en un estado de lactancia del cuál todavía no salen (y resulta dificil creer que algún día 

saldran): es el desgaste de sus recursos humanos como materiales y la difusión de las estrategias 

de lucha propiciada entre algunos grupos utilizadas por el gobierno y funcionarios gubernamentales y 

de algunas empresas paraestatales como Pemex, entre otras; ciertamente el desgaste de estas 

agrupaciones se debía que el plantear una serie de objetivos y demandas en reuniones, foros y 

conferencias, y llevarlas a cabo en la lucha cotidiana, sobre todo cuando el tiempo que se le dedicaba 

era menor a las cuestiones ecológicas y estaba determinado por una jornada laboral agotador en la 

fábrica, taller, oficina, el campo, y aún en el hogar; para tener recursos monetarios para sobrevivir; 

muchos de los dirigentes del frente tenían que cumplir agotadas jornadas de trabajo y después seguir 

trabajando en la organización, y aquellos que lo hacían se constituían en verdaderos luchadores 

sociales, por tal motivo el Frente -no muno por cansancio pero si por 'desnutrición" (falta de 

recursos) que le Muga seguir luchando en favor de la ecología-. 

Por su parte dentro del Pacto para llevar la lucha se requerían grandes esfuerzos tanto humanos 

como materiales, objetivos claros y concertados, cuando esto ni ocurrió llevó a los representantes y 

Mderes de algunos grupos en su interior a cuestionar la forma en que se estaba llevando a cabo los 

esfuerzos de la lucha; otra cuestión que violó a alimentar las contradicciones dentro del Pacto, fué el 

proceso electoral federal iniciado en 1987, después de las elecciones del 6 de julio de 1988, en todo 

el terreorio nacional, dentro y fuera de las organizaciones, partidos y agrupaciones sociales, 



122 
comenzaron a (Iludir ampliamente las cuestiones de la democratización politica del pela, a la que en 

asno del Pacto no se escapada a ello, sin embargo esto no legó ahl sino que al interior de este, 

algunos miembros de diversas comedones se mandestartan abiertamente su simpatía por ei 

11101iMillfli0 de Cusuhtemóc Cárdenas, a decir de algunos de sus ex dirigentes del Pacto, estas 

accionas iban en contra de los lineamientos de la agrupación de (sic) "ser independientes de os 

interesé§ económicos y politices edemas de la agrupeción"(44). En ella se abordaban temas de 

democracia, de le validez de las elecciones etc, más no de temas ecológicos, 

Finalmente la acción que culminó con la crisis del pacto constituyó el debatido apoyo que 

representantes de la "Comisión del Valle de México y algunos de sus miembros de la misma 

agrupación, dieran al desalojo en 1988 de colonos de Lomas del Seminario en el Ajusco, al sur de la 

Ciudad de México y levado a cabo por el DDF; ei antagonismo que se formó en el interior de la 

agrupación se debla principalmente por les contradicciones existentes por la difusión en los medios 

informativos de les cartas y desplegados de apoyo, o de cuestionamiento a tal acción, firmados por 

miembros de la misma agrupación, a nivel personal como a nivel de comisiones, grupo y aún como 

Pacto, cató no terminó ahl ya que en sucesivas reuniones del pacto se darian interminables 

dIscuciones, y en eventos donde se intentaba explicar tal apoyo se cuestionaba en ella mismo, o se 

robaban declaraciones de acusamiento a los representantes de la comisión; ésto llevada a que 

algunas personas y agrupaciones se retiraran de esta organización", las agrupaciones que 

permanecieron dentro del Pacto, y otras más que se hen estado integnindo peuletNemente que le 

permitió la realización de una reunión nacional el 3 de junio de 1969 donde se establecía las bases 

de une restructuracian general del mismo. 

La mayor parte de los grupos ecologistas eamese organismos no gubernamentales o grupos 

sociales más longebas y estables (cuarenta grupos se identificables) ocho de ellos se fundaron antes 

de 1980, siendo la más antigua de 1969, en el periodo de 1960-1984 México recibió una mayor 

información sobre los movimientos ecoiógistas y los partidos verdes de los paises industrializados, 

periodo en que se fundaron 14 ONGs, segun el muestreo realizado por la Fundación "Fiedrich Ebert" 

en México"(45). Después del Primer Encuentro Nacional de Ecologistas en 1985, ei movimiento 

ambientalista experimento cierto auge que se expreso en la fundación de 10 nuevos grupos, entre los 

mollas más comunes que cobijaron estas fundaciones se encuentran: 
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- Los peligros que implicaba la energía nuclear. 

- Los deseos de conservación forestal. 

- Fundación de ONGs (que implica a su vez la movilización de fondos, abandono del ineficiente 

sector público, crucen de un grupo de amigos). 

'Une décima parle de estos grupos tienen forme juddica; la mayal@ se he constituido corno 

'asociación Chica (A.C.r y el número de miembros y colaboradores es reducido. 

Unidamente siete de los ~renta casos tiene la cantidad de miembros que se elevan a más de 50 

persones; sólo cinco hay más de 10 colaboradores, el 40 por ciento de las ONGs (16 grupos) gozan 

de la capacidad pera movilizar a los miembros pasivos, agrupaciones donde sus integrantes superan 

con mucho el número de los activos. 

Desde la pespectiva de la investigación, los ONGs se pueden clasificar de la siguiente manenr(46): 

1. ONGs primordialmente recitan trebejos de difusión y denuncie pública, entre los que destacan: 

Grupo de los 100, MEM, Partido Verde (hoy el Partido Verde Ecológista de Méidoo), Pacto de 

Grupos Ecológistas, Tepeyec. 

2. ONGs que trabajan en proyectos concretos o que coordinan acciones especificas (Amigos de 

Sien M'en, !hondura, Mariposa Monarca, Comité de la Vida Silvestre, Gime, Asociaciones 

Ecológicas de palpan y Coyoacán, Pequeños propietarios del Ajusco. 

3. ONGs que brindan principalmente asesoras tales como Blocenosis, INAINE, entre otras. 

Ahora bien para el correcto funcionamiento y preponderancia en su desempeño las ONGs asignan 

un papel importante le colaboración 'ad honoran no consignados directamente en los cuadros: en 

19 casos, el número de los mismo varia entre uno a diez, en otros cinco supera los diez; 14 ONGs 

no cuentan con ningún colaborador de tiempo completo. En cinco ONGs coincide la cifra de 

miembros activos con la de los colaboradores; en estas últimas resulta evidente que los ONGs 

funcionan también corno generadores de puestos de trabajo. 

En cuanto a la estructura de sus colaboradores en los ONGs, es notable que (con excepción de tres 

grupos) los empleados de las ONGs gozan de una formación universitaria, otro punto a destacar en 

estas agrupaciones, son que sus colaboradores no provienen exclusivamente de las ciencias 
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naturales, sino que también de las ciencias sociales, no existe por el contrario grupo alguno que se 

Z,  

componga sólo de egresados de las ciencias sociales. 

"En cuanto a la infraestructura de las ONGs resulta, con excepción de cinco, su estructura es 

satisfactoria, y mejorable, la enorme mayoría (35 grupos) dispone de algun tipo de oficina (o tiene 

acceso) con teléfono, máquina o compuatdora, en 14 de 20 ONGs en los que se refiere al 

equipamiento, ésta recibía financiamiento endemo*(47). 

En le mayoría de los ONGs, su estructura de decisión adolecen de grandes inregularidades, en 19 

casos (casi la mitad) los ONGs poseen una estructura casi horizontal, en ella se combina fa 

participación democrática de los miembros con un liderazgo colectivo; con una estructura vertical, y 

existencia de varios niveles jerárquicos (5 grupos). En lo que se refiere al financiamiento, el 75 por 

siento (31 grupos) los ONGs se autofinancian -al menos en pede- de una u otra manera, es notorio 

señalar que el financiamiento a través de una couta regular de los miembros resulta en general poco 

habitual en México y se práctica esporádicamente, otras fuentes de apoyo económico importante son 

le venta de productos (libros, folletos, calcomanías); 12 grupos hacen uso de ésta práctica, y una 

menor proporción (8 grupos) la ~yerta de sus recursos provienen de la realización de trabajos de 

consultoría. En 20 ONGs son apoyados con fondos de ONGs europeos o estadounidense. 

Un lugar secundario esta el financiamiento de un número menor de ONGs, las instituciones de 

cooperación para el desarrollo bilateral y multilateral; la adminisración estatal mexicana apoya 

económicamente a doce ONGs, que no se especifica cuales son, apoyo que generalmente estan 

dirigidos a proyectos concretos, y una dependencia financiera de cinco ONGs, al ser el estado el 

único proveedor de fondos. 

"En cuanto a las áreas de trabajo, en la mayor parte de los ONGs dominan seis temás: agua, 

educación ambiental, energía, reforestaciónibosques, tecnoiogia apropiada, flora y fauna y; casi el 50 

por ciento de los grupos (18 grupos) identificados en la investigación de Kürzinger restringen a tres o 

menos áreas de trabajo"(48). 

En lo que se refiere a la metodología de trabajo, en parte de los ONGs se sirven de los medios de 

infamación, pese a que es copiosa, sirve a un número menor de grupos ya que no corresponden a 

les necesidades de Información; otras fuentes Importantes de información lo constituye la 

proporcionada por la administración estatal; otra fuente menos importante es a través de los propios 
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ONGs, Información (datos) que se complementar% en pede con los provenientes de los mismos 

grupos destinatarios y de otros ONGs, otro número de organismos (18 grupos) leva trabajos de 

investigación que podría cumplir con ciertos estándares matodológicos y profesionales, en este 

*elido cabe remarcar que los bancos de datos es muy frecuente que se subtailicen, un problema 

muy encontrado en el manejo y tratamiento de la información, es la Iraducción" de los conocimientos 

Mitifico. a un lenjusge comprensible para la gente común, a conclusiones pragmáticas, 

operacionales y en acciones. 

Por otra pede "el trabajo orientado a la opinión pública (denuncias públicas, etc,) y la difusión 

de publicaciones propias (desde folletos hasta libros)" es el medio más utilizado por estas 

agrupaciones pera realizar trabajo de denuncia, conciencia ecológica. 

En México le mayor parte de los proyectos abordan la problemática rural, otros menos en acciones 

de protesta y, las negociaciones con empresas privadas o con el estado tienen relativo peso en su 

atención, -pereciere con do que se tratare de amerar la confrontación ckecte con los representantes 

de intereses económicos o poneos-, es de remarcarse también que el "empleo de recursos y 

medios jurídicos es esporádico, su causa se podría deber en las experiencias negativas vividas en el 

pasado al proceder legalmente contra las actividades estatales o de empresas nocivas o lesivas para 

el medio amblente"(49). 

A la fecha dentro de la estructure administratMa gubernamental, y básicamente desde el inicio de la 

administración y, particularmente desde la creación de la Sedesol y dos de sus órganos 

deooncentrados 	Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PFPA)- se han dado pasos decisivos para la participación gubernamental y social para 

atender los problemas ecológicos, el gobierno a cambiado su actitud al no reservarse ya para si 

mismo la información de la situación prevaleciente en materia ambiental, al informar a la ciudadanía 

acerca de la situación ambiental y de la gestión ambiental: se ha creado sistemas computarizados de 

datos y se ha regularizado la notificación (comunicación directa) por paste de los generadores de 

emisiones contaminantes y de residuos; para reforzar ésta patea de apertura y vinculación en la 

Secretada de Desarrollo Social (Sedesol) se creó un área, apoyo y enlace entre los diversos grupos 

sociales ecológicas: la Dirección General de Concertación Social, la cuál tiene las siguientes 

atribuciones (50): 
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Atribuciones: 
1. Estimular la vinculación y enlace con los grupos organizados de le sociedad civil, a Iln de garantizar el 
derecho e le información y buscar formas de articulación y consensos en proyectos comunas pera le 
defensa del medio ambiente y desarrollo 
ilkintener en forme permanente le consulta ptIblice sobre lastimes que preocupen ala sociedad 
3. Propiciar la articulación y enlace entre orginizecionse y grupos con las diversas emes ~neves de la 
Sedero' y, en su caso, con otras dependencias gubernamentales responsables del seguimiento de sus 
propuestas y demandas en matarla descolarais y desarrollo sustentable. 
4. Promover y apoyar al desarrollo de la sociedad civil y de sus distintas formas de orgenlución y 
pedIcipaelón. 
6. Promover nuevos modos de intimidación entre los sectores **chiles y los diferentes nivelas de gobierno, 
sal como diversas opciones de represtintatIvIded. 

Como parte de las acciones de concertación social, la Sedesol convocó a los organismos no 

gubernamentales (ONGs) a establecer un dialogó entre el gobierno y la sociedad civil organizada, 

estó permitió crear el documento Propósitos Comunes y firmado por 67 ONGs, documento 

presentado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) 

realzada en Rio de Janeiro, Brasil en junio de 1992. Conferencia en la que los ONGs mexicanas 

participaron intensamente en las reuniones preparatorias de la misma conferencia. 

Posteriormente, en la Cámara de Diputados se realizarla una audiencia de evaluaciónn y análisis de 

los resultados de la Cumbre del Rio, de lo que se desprenderla el avance internacional de la 

conciencia ecológica (colectiva) y se propondría la formación de redes de grupos ambientalistas, el 

acceso a información, y el compromiso adquirido por parte de nuestro país para elaborar el 

Programa México XXI con la participación de los grupos ecologistas. 

Los ONGs han contribuido también en la elaboración del Plan Integral para el Manejo de Residuos 

Sólidos, en la conformación del Comité Interno a cargo de su seguimiento; y con el propósito de 

sentar las bases de la educación ambiental en Iberoamérica, participarían más de 300 ONGs en el 

Congreso de Educación llevado a cabo en la Ciudad de Guadalajara (1992). 

Dada las atribuciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PFPA) cuenta con la 

Subprocuradurta de Participación Social y Quejas, que brinda atención a la ciudadanía a través 

de das unidades: a) de Participación social y b) Quejas (51). 

/hibliC101161 de le Unidad de Participación Social. 
1. Formular loe criterios de participación y responsabilidad social. 
2. Impulsar la participación y responsabilidades de le sociedad en le formulación de propuestas tendientes e 
lograr el equilibrio ecológico y la protecIón el ambiente. 
3. Contribuir, a baya* de loe medios de comunicación do masas, a formar le conciencia ecológica de la 
población. 
4. Orientar a los integrantes de la saciedad para la adecuada utilización de los intrumentos de politice 
ecológica y de protección el ambienta. 

Promover el reconocimiento da los esfuerzos destacado. de los miembros de le sociedad para preservar, 
restaurar el equilibrio ecológico y protección el ambiente. 
6. Apoyar el eetebleclmiento y operación de sistemas locales de denuncia popular en materia ecológica. 

, r.  

11. 



7. Promover <lindamente o en coordinación con otras dependencias de la admInistreción pública fededin 
con loe organismos de los estados y municIploa- la celebración de acuerdos de coordinación y convenios de 
concertación con loe sectores púdicos, social y privado, pare le reelivición de acciones en meterla 
ecológica y de protección al ambienta. 
C. Integrar y mantener actualizada la información sobre loe proyectos y ecclones de los sectores social y 
envido que corotrIbuyan e m'Orar el ambienta. 

Atribuciones de la Unidad de Quejas. 
1. ~salas a loa grupos de le sociedad en lo relativo ala protección y defensa del ambiente. 
2. establecer y operar el sisterne de denuncie popular en meterle ecológica. 
3. Recibir, atender, Investigar, canalizar y dar seguimiento a las quejas y denuncias de la ciudadana y de los 
representantes di loe sectores público, social y privado, en meterle ecológica y de protección al ambiente. 
e. Conciliar los inermes anua particulares, y di los de éstos con los de las autoridades, en le aplicación de 
las normas, criterios y programas ecológicas. 
6. Tramitar y dar seguimiento e les quejas y denuncias por irregularidades en que Incurran servidores 
públicos, que arenen el equilibrio ecológico y el ambiente. 
6. Solicitar la Intervención de la bubprocuredurie de Verificación Normativa pare realizar Inspecciones y 
dictamino» que resuelvan quedas y denuncies. 
7. Prepare y difundir los informes de las quejes y denuncies que baya atendido le Procuredurta de Protección 
al Ambiente. 

Dentro de este gran espectro de ONOs, la organización ecológica que ha tenido una mayor 

longelibilidad en la lucha en favor del medio ambiente más limpio, destaca el Movimiento Ecológista 

Mexicano (MEM). 

El Movimiento Ecológista Mexicano (MEM) corno organización social nació en 1958, en ese 

entonces quedo integrado por 40 personas, todas das inconformes con el manejo que se hacia de 

los recursos naturales del pais, si bien en dichos integrantes se carecia de una preparación o 

conocimiento en materia ecológica, su preocupación por los problemas ecológicos constituyó un 

aliciente para empezar a observar y a estudiar los problemas ambientales, ase como de la formulación 

de denuncias de manera constante. Los dirigentes de dicha agrupación reconocían que tan ardua 

labor: protección ecológica, acciones de denuncia en contra de generadores de contaminantes sólo 

era posible cuando se rodeara de conocimiento en materia ecológica a sus miembros directivos, en 

agregar a nuevos miembros, y que al paso de los años esto perm$io abarcar su acción en todo el 

territorio nacional. 

"El 12 de diciembre de 1881, el MEM marca su conedidación al realstrarse como tal en la 

notoria número 38 de la Ciudad de México" teniendo como lema Isici 'nuestra lucha no es 

por una clase...sino  por la vida" 152). Para ese erdonces la mitad de sus fundadores que había 

formado tal organización en 1968 seguían militando en el movimiento, se le sumarían simpatizantes 

como: amas de casa, intelectuales, artistas, trabajadores de todo Indole, comunicadores y gente de 

profesiones diversa, todos con conciencia ecológica; ésto le ha permitido a la (imantación dar 

cabida a toda una pluralidad de ideas en lo referente a la actividad ecológica; pero también el 
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Movimiento Ecologista Mexicano se ha cuidado muy detenidamente de no convertirse nunca en un 

partido político, ha decir de ellos: "siempre seran una organización de la sociedad civil: que defiende 

a la ecología especialmente, frente a los industriales y del Estado, dado que en esos sectores, son 

precisamente donde se localizan los principales contaminadores y depredadores del ambiente 

natural, a nivel individuales como colectivos. 

Actualmente en el MEM suman más de 10,000 los afiliados, y un número mayor de simpatizantes, la 

sólidas del MEM se debe su presencia en las conciencias de los habitantes del país, así como de 

sus relaciones de cooperación y estudios que establece con otros grupos ecologistas mexicanos y 

extalyeros; uno de los Olimos grupos del interior del pais que se han adherido y afiliado al MEM en 

1990, ha sido el movimiento ecológista de Hutzila de Hidalgo; como todo un grupo ecológista 

autentico, el MEM ha acelerado mucho su independencia y ha mantenido una actitud critica al 

respecto, y del Estado. El MEM lucha por el ambiente natural, y queda de manifiesto en su 

declaración de principios (53): 

• El control que (....) he venido ejerciendo sobre le naturaleza se he traducido principalmente en el 

aceleramiento de todos los procesos reproductivos, casi siempre, sin sentar las bases pare evitar que éstos 

respondan al cambio de ritmo mediante su extinción. El resultado he sido le eliminación progreive de 

recursos que nos permitirla la existencia, una vida mes digna. 

La fans de protección hacia los elementos de le naturaleza he conducido a una carrera en pos de (....) una 

destrucción de nuesuberectulos, lo que ha llevado e la afectación de sectores aceda vez mes amplio de 

nuestro planeta; el destruirlo nos negamos le posibilidad de seguir existiendo. 

• En México, el modelo da desarrollo ha generado un uso inicionmal de nuestros recursos, *su derroche y 

devastación se he convertido en pauta e seguir en las actividades económicas y en le vida cotidiana de 

nuestros ciudades, poniendo en peligro el palmonio ecológico sobre el que los mexicanos desarrollamos 

muestre vida nacional. 

• El uso Indiscriminado de nuestros recursos es alentado por un patrón de consumo que sólo favorecen el 

derecho de los mimos en su uso lindustrial y doméstico, sino que inhibe el desarrollo de una Industria 

mexicana autosostenida en le utilización de nuestros recursos can modelos tecnológicos propios, 

retardando sol le posibilidad de dotar a los mexicanos de mejores noveles de vida. 

• La ausencia de politices efectivas de conservación y desarrollo de los recursos permite que 

progresivamente vayan desapareciendo elementos esenciales del patrimonio nacional, desde aquello que 

conforman nuestre memoria histórica hasta lo que nos permitan identtncamos, de una forma inmediata, 

como mexicanos. 

• El debo ecológico que sufre nuestro peis este lejos de ser reconocido y evaluado en su conjunto. El 

recuento de dicho afeo supere la esfera puramente individual e inmediata; debe permitir le leurquizeción de 
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les ~enes tendientes a contrarrestar y eliminar las causes da le alteración ecológice y el mismo tiempo, 

dar poso e le puesta en marcha de modelos ~alivie en el uso y aprovechamiento de los recursos del 

Pals• 

- Al reducir lee potencialidades de le productividad de estiefectorere y el becar cede vez menos eccesibies 

todos los mexicanos, recursos teles como: el eles, el agua, la fluir., los alimentos, la flore y huna no 

contaminedoe, provocamos desigualdades social y una progresiva concentración de los beneficios del 

desarrollo. En la medida que pongamos en riesgo, lee posibilidades de producir más alimentos, de 

gerentirer el Muelo de agua e Iodos los mexicanos y de impedir el deterioro de le elmbefera y del suelo, 

osaremos propiciando une sociedad prolkindemenle ~sud y el deterioro de le calidad de la vida de 

~ Mos embree sociales. 

• Le complete realidad malero nos obliga e actuar con imaginación pera desarrollar les actividades 

tendientes e superar loe problemas ecológicos e que be conducido el modelo de deservilo y asegurar a 

lodos los mexicanos le posibilidad de una vide mejor pera glosase» y pera nuestros hijos, sobre les beses 

que encontrarnos en nuestra experiencia histórice. 

- Nuestras acciones requieren una bese organizad» acorde en su compiegided con los problemas e que 

debemos enfrentemos, (....) qua nos permita asegurarle vievIlidad de un esfuerzo de ~lee mires con el 

que ea pueden sentar las bases de un Mlxko justo y más fiarte. 

- O Movimiento Ecológiste Mexicano es une organización social, que no busco el poder del estofo, sino le 

partklpeción ciudadana en les decisiones que afecten al ecosistema nacional pera preservarlo y 

desarrollarlo como elemento fundemente  I dele vide nacional. 

• El Movimiento Ecologista Mexicano, en función de sus objetivos no podrá aceptar dentro de sus miembros 

en ningún de sus calidades a personas que Menten contra la naturaleza, entre ellos a cazadores o quienes 

hayan dedicado e estas actividades. 

Asimiento, tampoco, podrán formar pede del Movimiento Ecológiste Mexicano aún notables de la sociedad 

politice o financiera nacional o internacional; no mi de notables de le sociedad civil, «Setas o intelectuales. 

De acuerdo a la problemática ambiental, estatutos del MEM, y requerimientos de la agrupación, la 

organización ha integrado diversas secretarias y comisiones de trabajo (basura, de vidrio, de árbol, 

de los desiertos, de las gasolinas, de investigación, de h salud, de legislación, del agua de 

arquitectuta, etc,), tales secretarias y comisiones se encargan de atender y abastecer de 

información, asesorías y a coiaborar con los 290 grupos ecológistas de todo el pais. 

Una de las mayores virtudes del MEM, es proponer soluciones antes de que el problema adquiera 

dimensiones incontrolables, asi como de denunciar los atentados contra el medio natural, exigir la 

rectificación y castigo, en su plan de acción el MEM primero promueve organizaciones sociales, en la 

protección de nuestro medio natural, acciones de protesta por la generación de contaminantes, se 

trata pués, de un grupo organizador de organizaciones ecológistas, presidida cada uno de ellas por 
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Maree locales con arraigo en su comunidad; le segunda Virtud del MEM pera conservar su integridad 

y permanencia en la helada en ha consertsción del medio ambiente ha sido de no admitir personas 

del medio pellico y financiero, o carentes de convicción en le protección de la naturaleza; en dicha 

organización no admite en su seno la afdicación corporaths de organizaciones enteras: el registro es 

eld1W41111111ffil individual, lo que permite que muchos miembros del MEM pertenezcan al mismo 

tiempo a diversas asociaciones, incluso a edrarderos, cuando existiera un número mayor de éstos 

«limos ea importante que estos individuos tengan una &impida por el pais: el MEM sostiene que el 

soológismo de México, su práctica le compete exclusivamente a los ~deanes, pese por más que se 

admita y se procure el intercambio y la colaboración con organizaciones ecológiates extranjeras. 

En los últimos ocho dios el MEM en la Ciudad de México ha desamado simbólicamente industrias 

más contaminantes, en otras más influyo para que la autoridad huya clausurado a 20 industrias, En 

1989, el Movimiento se habla propuesto clausurar por lo menos a tres fábricas más contaminadores 

cada ano, pero en vista que el área metropolitana seguían estabieciendose industrias o algun tipo de 

giro comercial o de servicio a razón de 30 darlas, las clausuras que se propuse el MEM ese alio 

fuera mucho más; uno de sus estrategias del MEM pera cerrar algunos de estos focos de 

contaminación, el movimiento empezarla por hacer conciencia entre los vecinos más expuestos, 

li 

	

	 posteriormente a influir y a provocar cambios en la toma de decisiones del gobierno, cambios de 

conducta en los grupos industriales en favor de un ambiente natural. 

Al hablar de contaminación en la Ciudad de México no podemos dejar de lado las ampliaciones que 

puedan tener en la salud humana, o en derivar en un problema maya de salud pública, en la que el 

gobieno no satisfaciera y atendiera adecuadamente el problema, es cierto también que al no 

solucionar o controlar los problemas ambientales además de la demanda de servicios medicos, estan 

también los costos económicos que traerla su atención, por ejemplo las incapacidades, el 

ausentismo en los lugares de trabajo; por ello sin ser alarmista, las concentraciones existentes en el 

aire de la Ciudad de México y que conjugados con factores inetereológicos, son un peligro para las 

Idas respiratorias en los habitantes de esta ciudad, por ello de nuestra atención conocerlas. 
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3.3 LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD HUMANA. 

La sustancias tóxicas que u emiten las fuentes naturales, vehículos e industrias hacia la 

atmósfera, provocan datas irreversibles en la salud humana y ecosistemas del Valle de México. 

No es indudable que el mayor peligro, se presenta cuando la calidad del aíre cs adversa o que 

combinado ésta con las alba oonoentracion•s de contaminantes en el aire, se experimenta una 

inversión térmica (identificable en la temporada invernal periodo más contaminada y frecuente a 

padecer malestares e irritación en los ojos y vise respiratorias, en las que los pulmones y bronquios 

son los «vanos más sensibles a la contaminación, principalmente en la población de la tercera edad 

y niños. 

En la Ckidad de México el Indice de Calidad del Aire (IMECA), "es la medida que se utiliza 

como paramar° para medir los niveles de contaminación Atmosférica", ésta describe númericamente 

los niveles de contaminación del aire; está se determina a partir de promedios, que resultan de la 

referencia de dos puntos o medidas (referencia), que convertidos éstas en valores muestra le 

concentración de contaminantes en el aire, y se plasman en una escala arbitrada que va de O a 500, 

indice que mide contaminantes como: 1, paliadas sólidas en suspensión; 2, bióxido de azufre; 3 

ozono; 4, monóxido de carbono; 5, óxidos de nitrógeno. 

La calidad del aire que se respira en la Ciudad de México en su "papel de normas e instrumentos de 

regulación (IMECA) evalua y establece les pautas del grado de excelencia del aire", y ello determina 

cuittativamente si es saludable o no el aire para el ser humano, para la preservación de la 

vegetación y fauna de la región; las nonas de calidad del aire, reflejan los niveles de limpieza del 

aire donde se aplica dicha norma; y establece las concentraciones máximas permisibles de 

contaminantes a que puede estar expuesto el ser humano; en México éstos parámetros poseen la 

categoría de criterios de evaluación de la calidad del aire (publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de noviembre de 1992). 

El IMECA da una referencia de la calidad del aire y peligrosidad de los contaminantes que se 

encuentran en el aire, por ello después de docientos ponlos existen riesgos en la salud; si bien no es 

cuantificable la resistencia del organismo a los contaminarles basta con exponerse en una vía muy 

transitada por varios minutos para que padescamos malestares en el aparato respiratorio, dolores de 

fi 
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cabeza e Irritación en los ojos por la exposición a los gasee; es de destacar que los mayores daños 

que se pueden causar en la salud humana, son aquellas cuando existe alias concentración de 

contaminantes y tiempo de exposición. 

CUADRO 1 
CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES, SEGUN MECA 

CONTAMINANTE 

CALIDAD 	PS7 CO $02 NOT 03 
IMECA 	DEL 	(24 hm) (• hm) (24 rue) (1 hr) (1 hr) 

AIRE 	meghn3 ppm ppm pmm pmm 

0.100 SATISFACTORIA 276 13 0.13 0.21 0.11 
101 -200 NO SATISFACTORIA 466 22 0.36 0,66 0.23 
201.300 MALA 637 91 0.66 1.10 0.35 
301 - 500 MUY MALA 1000 60 1.00 2.00 0.00 

Perticulee Suspendidas 
03: Ozono 
CO: Monóxido de carbono 
$02: Bióxido de Azufro 
NO2: Bióxido de Nitrógeno 

Fuente: elaborado por ~odias, en bese e datos de SEDUE y Ecolégle Humane y Salud Vol. V, No. 1; Tomado 
de la domada Ecológica, Jueves 21 de Noviembre de 1191. 

En investigaciones sobre los daños en la salud humana debido a la presencia de 

contaminantes en el aire se encuentran en estado de avance en algunos paises como en E.U, 

Inglaterra, Francia, Japón e Italia; en México como en otros paises no tan desarrollados 

(comparativamente) no se ha estudiado con el mismo afán este problema, está se comprueba 

analizando la bibliografla existente; en parte se debe por que los resposables (Secretaria de Salud) 

akiden que si éste ya se ha estudiado en otros paises, sólo se requiere conocer lo ya estudiado y 

aplicarlo para resolverlo, -en el fondo de esto puede deberse a la carencia de recursos financieros y 

humanos; pero esta actitud es muy simplista y poco ético ya que además de desconocer las 

características especiales que se pueden conformar en cada caso, como sucede con la 

contaminación de la Ciudad de México, se quiere solucionar aplicando metodologlas importadas y, 

por otra parte, el problema ha sido tratado sólo con el interés miajas más que como un asunto de 

salud pública, y por el colmo de los casos los funcionarios realizan declaraciones simplistas sobre el 

problema y sin conocimiento de causa, ya que sin haberse impulsado en forma decidida estudios 

científicos que permitieran tener una idea clara de la magnitud del problema y características 

pecualiares de la' región. Por elfo, las instituciones encargadas y dedicadas al cuidado de la salud 

deben precisar mejor los posible efectos de los contaminantes en los habitantes del área 
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metropolitana de la Ciudad de México y, a su vez poseer una adecuada información de primera mano 

del problema, para la toma de decisiones y medidas necesarias pera desminuir y aminorar los efectos 

en la salud. 

Por ello y con el atan de difundir algunos criterios, los especialistas consideran en sus 

investigaciones algunos elementos pera realizar un estudio de caso sobre los efectos de la 

contaminación atmosférica en la salud (54). 

1. Bectos de conteminentes aislados ve mezcles: la mayor parte de los estudios experimentales realizados, 

se han hecho estudiando el efecto de los contaminantes en loma aislada en un animal de experimentación. 

Mi he sucedido en loe estudios de los efecto" por esperado del CO, 1102, 1102, del 03 y de otros 

conterninentes, ato sucede considerar» como incorrecta, en cuanto e que en lee ciudades con ene 

contaminación del ales como en la Ciudad de atóxico, los sujetos inhalan e Inspiren un aire-mezcla 

conteminede constituirlo por una mese gasees. de muy diversos contaminantes, contaminante que puede 

~le» potencialmente su afecto y, en otros caeos el menos teóricamente e atenuar su efecto en le misma 

mezcla; es de subrayaras por otra parte en estos estudios, lo Importante que debe de perseguir» son loe 

daños en el ser humano, y por otra debe de tomarse con reserva las investigaciones de los efectos de le 

mezcla en loe animales, debido que estos no son totalmente comparables los efectos que pudiera 

presentarse en el ser humano. 

2. Intervención de une gran cantidad de variables: El efecto de los contaminantes se muy variado; cuando se 

estudie el afecto aislado de cada contaminante se está fuera de los que sucede en la realidad y si se estudian 

en conjunto, tal como sucede en efecto, es de reconoceme le Intervención de muchas variables y lectores 

como raza, alimentación, hacinamiento., antecedentes de enfermedades etc, elementos que influyen en la 

aparición da slntomae o enfermedades respiratorias que hocen dMcil la interpretación de loe resultados. 

3. incoveniencia de estreno!» resultado, experimentales directamente al ser humano: Le mayor peste de lo 

que u sebe sobre el daño que causen los contaminantes aislados el aparato deriva de estudios 

experimentales realizados en animales. Es bien sabido que, en términos generales, no se posible equiparar 

los daños ocasionados en los experimentos con animales de pequen* talla y lo que puede suceder en el ser 

humano. 

4. La aplicación de metodologies Inadecuadas, debido principalmente por el -deaconeclmiento de Monee 

merma» en le pehlatletn-: Uno de los problemas que se mese», frecuentemente en los estudios, es el 

diseño inadecuado de les Investigaciones, entre les que resaltan le falta de comprensión de cuál ee le forme, 

o cuales son los requisitos minamos pera poder definir la relación entre los contaminantes y la salud del 

apererato respiratorio. 
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G. Investigaciones Interdisciplinarias yro dificultedes en le coordinación: Las mejores posibilidades de llevar 

e cabo estos estudios, es cuando se conjuntan un grupo en el qua participen un sinnúmero de especialistas 

entre callase, etólogos, biólogos, epidemiológos, expertos en estedistice y computación. En el ceso de la 

Investigación del problema de la contaminación an le salud, le Inardiscipilnarldad es mayor; ya que se 

requerriren en este ceso de especlalleas en el aire, agua, suelos química ambiental, *coloro*, Ingenerla 

ambiente, climatólogos, geógrafos, stxaters y la única manera filetee y pera reducir los costos, es ~izarla 

dentro de une institución que reúne e todos estos grupos como le universidad. 

CUADRO 2 
EFECTOS Y RECOMENDACIONES, SEGUN NIVELES DE IMECAS 

CRITERIO DE 	NIVEL 

	

CALIDAD DEL PARA LA 	EFECTOS EN LA SALUD 	 MEDIDAS DE PRECAUCION 
AIRE 	SALUD 

DAÑO 	 Muerta primitos de enfermos 	Todas lee persones deben 
SIGNIFICATIVO MUY PELIGROSO 	y ancianos. Personas senas • 	quedarse en sus C11111111 
( 600 RIEGAS) 	 experimentaran sintonice adver- cerrando puertas y ventanas 

los que afectaren sus 'divide 	Todas les personas deben • 
des normales. 	 minimizar las actividades — 

Releas y evitar tranco. 

Aparición prematura de algunas Andinos y personas con • 
enfermedades en adicción el 	enfermedades deben quedar 

EMERGERCIA PELIGROSO 	agravamiento significativo de 	u en sus causas y evitar 
( 400 MUECAS) 	 entornas y tolerancia dure 	actividades flacas. La noble 

ciento el ejercicio en personas 	ciaren general deben evitar 
sanes. 	 actividades en el exterior. 

ADVERTENCIA MUY INSALUBLE 
(300 IMECAS) 

Agravamiento significativo de 
entornas y decreciente tolera 
da el ejercicio en personas con 
enfermedades cardiacas y res 
pintonas. Amplias eintometolo 
gis en la población una. 

Ancianos y persones con —
enfermedades cardiacas y 
respiratorias deban quedar 
ea en sus casas y reducir —
actividades flacas. 

ALERTA 	INSALUBLE 	Agravamiento levo de síntomas 	Persones con problemas 
(200 IMECAS) 	 en persones susceptibles. SInto 	cardiacos y respiratorios • 

mas de Irritación en la población deben reducir los ejercicios 
sena. 	 flecos y les actividades en 

el exterior. 

NORMA MODERADO 
(100 HUECAS) 

GO% OE LA 	BUENO 
NORMA 

Fuente: Herrero Legarrate, Ana. "Contaminación en el ere, agua y suelos en la Ciudad de México en: Medio 
Ambiente y Desarrollo en México, Enrique Leff (coord.). Vol. II, mil y Poma. 1990 

g. Investigadora costosas y a largo plazo: es Imperante definir que por le naturaleza y lea carecterleticee 

de las Investigaciones mencionadas, se requiere de presupuestos suficientes y la consideración de que los 

resultados son a largo plazo. Para adelantar en el conocimiento del problema se requiere, de manera 

paralelo el desarrollo de las investlgeciones, le formación de recursos en los rubros ye mencionados, el 

mayor déficit se encuentre en relación en el desarrollo de proyectos que estudien los efectos en le salud. 
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En lo que se refiere a loe posibles efectos que causan en la salud las sustancias tóxicas en estudios 

meditados coinciden en señalar que los efectos que causan los contaminantes más identificables 

deatecan"(55). 

1. Monóxido de Carbono (CO). Contaminante más abundante en las áreas urbanas, que por sus 

volumene' de emisión resulta dilkil su eliminación a cero; el monóxido de carbono es un gas Incoloro 

e insípido, ligeramente menos denso que el aire, éste es producto de algunos procesos industriales, 

sal como de la quema incompleta de combustible (que contiene carbono); en las grandes ciudades la 

principal fuente de emisión de este gas lo constituye los motores de los vehlculos de combustión 

interna, el volumen muestra una variación y dependiendo de la hora y lugar que se generen; y 

presentan los máximos valores: en la horas de mayor circulación y densidad del tráfico; entre las 

fuentes industriales más comunes, se encuentran principalmente la carbonización de combustibles e 

incineración de desechos. A nivel Intramuros, el funcionamiento defectuoso de cocinas y aparatos de 

calefacción doméstica, o la utilización de carbón o leña, son fuentes imponente de emisión de 

monóxido de carbono. 

El limite permisible para la salud en México es de 13 ppm promedio en 8 horas, el incremento de este 

gas en la atmósfera ocasiona síntomas y signos bien conocidos como es la cefalea, cansancio, 

debilidad, náuseas y, si la concentración es alta, puede conducir a la dificultad respiratoria, 

inhabilidad muscular, al colapso y a la muerte. 

La mayor peligrosidad del monóxido de carbono, se establece cuando existe un fuerte enlace con el 

átomo de hierro del complek proteheme de la hemoglobina; ya que al llegar al organismo por las vía 

respiratorias y combinarse con la hemoglobina, produce carboxihernogiobina con lo que disminuye la 

capacidad de la circulación y transportación de la sangre a todos los órganos y tejidos por la falla de 

oxigeno, es de destacarse que es más de '200 veces superior la combinación por monóxido de 

carbono y la hemoglobina en comparación con la que existe entre la hemoglobina con el oxigeno, ello 

ocasiona que automáticamente se reduzca la capacidad normal de trasportar oxigeno de los 

pulmones al resto del cuerpo humano, afectando las funciones normales de los tejidos; o bién a 

provocar una sobrecarga en el bombeo del corazón, y con ello "esfuerzos adicionales para el buen 
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funcionamiento del aparato respiratorio por la necesidad de los pulmones de suministrar oxígeno y 

sangre al resto de los órganos"(56). 

Los mayores probabilidades de efectos negativos en la salud humana se presenta cuando las 

concentraciones de carboxihemogiobina es superior al 2% en la sangre y una exposición de 8 horas 

de este contaminante (Monóxido de carbono), daños que se presenta principalmente en el sistema 

nervioso central; investigadores mexicanos afirma que "durante 6 semanas de exposición y una 

concentración del 51 partes por millón (ppm) de Monóxido de carbono en la atmósfera, genera 8.7% 

de carboxihemogiobina, y con e/o cambios estructurales en el funcionamiento del corazón y del 

cerebro"(57). 

En casos de intoxicación aguda por Monóxido de carbono se ha observado alteraciones funcionales 

eardiscas, como inestabilidad de la presión sanguina, aceleración cardiaca, y exacerba la angina de 

pecho, dilatación temporal del corazón y asma cardiaca. 

Los efectos de éste gas en las personas que residen a una gran altitud, son mayores los daños en 

relación a los que viven a nivel del mar, lo mismo sucede con sujetos con problemas 

cardiovasculares y respiratorios. 

De manera general, los efectos nocivos del Mónoxido de Carbono sobre la salud dependen de su 

grado de concentración, del tiempo de exposición, del estado de salud de la personas, intensidad; 

por ello también las personas que hacen ejercicio al aire libre son más sensibles a la exposicion de 

monóxido de carbono, pues por sus esfuerzos físicos requieren de mayor demanda de oxigeno y de 

aire. De ahí que cuando existe una Inversión térmica las autoridades de salud recomienden mitrar 

ejercicios al aire libre después de las 10 de la maltona cuando las inversiones por lo general se 

rompen para evitar un mayor daño en la salud. 

2. óxidos de Nitrógeno (N0x). Contaminante que se genera en mayor volumen en ciudades como la 

nuestra, debido a la circulación de una gran cantidad de vehiculos, los mayores efectos de este 

contaminante se presenta cuando se combina en el aire con otros elementos químicos, o bien, 

cuando se presentan una serle de reacciones; en contacto con la luz solar origina compuestos más 

tóxicos, sobre todo si existe la presencia de hidrocarburos. Estas reacciones producen akiehidos, 
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Monas, radicales alquiles y nitratos de peroxiacetilo (PAN), un compuesto que provoca lagrimeo en 

los ojos e irritación de nariz y garganta, 

3. El Bióxido de Azufre (S02), contaminante emitido principalmente por la industria petrolera y 

fundidoras, y transporte automotor. 

Contaminante atmosférico mas nocivo para la población, flora, fauna y bienes inmuebles expuestas, 

el bióxido de azufre se le conoce generalmente por su capacidad de Inducir reacciones alérgicas en 

los ojos, la piel y el sistema respiratorio; el órgano donde causa un mayor dato son en los pulmones. 

La nocividad es menor cuando se mezcla al agua, por su gran capacidad de solubilidad en el agua, y 

como en las mucosas existe una húmedad, se constituyen como un obstáculo e Impide su 

penetración hasta el aheólo pulmonar. En cambios en los ancianos y las personas con problemas 

respiratorios crónicos, como asmáticos son más susceptibles a dichos efectos, al inhalar mayor 

cantidad de aire por la boca. "La mayoría de las personas presentan irritaciones en las vías 

respitarorias cuando se alcanzan concentraciones de bióxido de azufre de 5 ppm durante 30 

minutos; cuando los efectos son tan severos causa graves Inflamaciones de la mucosa nasal. 

lesiones en las paredes de las vías respiratorias y hasta descamación; las bajas temperaturas se 

constituyen en un factor negativo y constribuye a agravar éstos efectos, principalmente el 

broncoespasmo"(58). 

El mayor peligro para el sistema respiratorio es cuando flota en el aire compuestos metálicos que 

actual corno catalizadores de bióxido de azufre y lo convierte en ácido sulfúrictr(59). Las partículas 

y aerosoles son sustancias altamente nociva al inhalarse, las cuales penetran fácilmente en las vías 

respiratorias, estas alcanzan concentraciones incluso mayores a las capacidades al ambiente"(60). 

El ácido sulfúrico en forma de vapor es uno de los principales elementos de la lluvia ácida, tan 

perjudicial para las construcciones y otros materiales. 

Las mayores emisiones es este contaminante proviene principalmente del combustóleo empleado en 

las termoeléctricas, en giros industriales y en menor medida en comercios. Para nuestro pais, la 

norma de calidad del aire establece una concentración promedio de Bióxido de azufre de 0.13 ppm 

(340 microgramos/m3) en 24 horas. Los mayores efectos nocivos para la salud se presentan cuando 



130 
el Bióxido de azufre rebasa los 300 microgramos/m3 (0.11 ppm) en promedio para 24 horas, durante 

3 o 4 dlas seguidos, concentración que se registra varias veces en la ciudad. 

4. Bióxido de Nitrógeno (NO2), contaminante que se genera por la utilización y quema de 

combustibles fósiles, en fuentes estacionarias (calefacción y eiectrogeneración) y motores de 

combustión interna; el órgano humano más sensible a éste contaminante, es sin duda el pulmón, 

especialmente el árbol distal y el parénquimina, órganos que en primera instancia sufren la 

exposición al Berrido de Nitrógeno; este gas inhalado se retiene casi en su totalidad en los pulmones 

donde reacciona no sólo con el epitelio alveolar sino con el intestino y endoeho de los capilares 

pulmonares, el bióxido dificulta la respiración debido a que al combinarse con la hemoglobina forma 

metal hemoglobina, la cual reduce la capacidad de trasportar oxigeno a la sangre, en exposiciones de 

15 ppm durante una hora causa ligeras molestias toráxicas; en 25 son más Intensas, y en 5.0 ppm 

después de un minuto llegan a ocacionar dolores en esta parte del cuerpo (toráx). En exposiciones a 

concentraciones superiores a 50 ppm produce intoxicaciones agudas; yen exposiciones máximas en 

21 días aparece una sintornatologia corno debilitamiento progresivo, tos, dificultad para respirar y 

cianosis (coloración azul pálido por insuficiencia de oxigeno); a más de 300 ppm provoca 

inflamaciones en los pulmones, cuyos efectos son generalmente inreversibies, se han dado casos de 

anemia pulmonar y bronconeumonla para este tipo de situaciones"(61). Los efectos también abarcan 

en la función pulmonar, alteraciones morfológicas, depresión de los mecanismos de defensa, edema 

y, en concentraciones elevadas la muerte. 

La recornedación de la organización Mundial de la Salud, sobre la exposición máxima permisible es 

de 0.07 a 0.17 ppm promedio en una hora, misma que no debe de rebasarse más de una vez al mes.  

En México la norma aprobada es de 0.21 ppm promedio por hora, que corresponde a 100 imecas, la 

cuál se rebasa muchas de las veces; 

5. Plomo (Pb), actualmente por sus caracteristicas es uno de los metales más ampliamente 

utilizados a nivel Industrial. Su uso y aplicación va desde la construcción de piezas metálicas, y 

accesorios corno en tuberías hasta la fabricación de vidrio, pintura, insecticidas; en las grandes 

ciudades industriales se ha estimado que el 90% de la contaminación por Plomo tiene su origen en la 
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combustión de los hidrocarburos con telmetilo de plomo como antidetonante, en México la utilización 

de gasolina con este antidetonante por muchos años se considero oomo le principal fuente 

antropogénica de este metal, a la fecha la mayoría de este contaminante proviene de los vehículos 

automotores en toma gaseosa, y en la industria en forma de particules. Otras fuentes son la gran 

cantidad de utensilios de cerámica y envases para alimentos enlatados con cierto contenido de plomo 

contaminante que se ingiere directamente. Asl penetra al organismo por el aparato respiratorio, 

gastrointestinal y por la rita cutátea. 

Del 30 al 40% del plomo inhalado por los pulmones se deposita a través de la sangre en diversos 

órganos, la mayor parte lo absorve el sistema óseo; su instancia o  vida biológica se calcilla en  2,  3,  o 

más años. El resto se deposita en otros Órganos, como el hígado y el riñan, o se expulsa por el 

excremento y la orina. La acumulación de plomo en el organismo llega a producir disminución de 

glóbulos rojos, daños renales y hepático, retraso mental en los niños y ablaciones en la fecundidad 

y el embarazo. Los niños en gestión son especialmente susceptibles al plomo por los daños que les 

provoca en el sistema nervioso central. 

Cuando el nivel de concentración de plomo es de 80 a 100 microgramos por decilitro de sangre, 

puede provocar convulsiones, saturnismo y hasta la muerte, principalmente en menores de 2 años. 

La anemia es uno de los sintomas nata visibles para diagnosticar le intoxicación por plomo y *e 

manifiesta en el color pálido grisáseo de la piel. Cuando las personas tienen concentraciones de 60 a 

100 microgramos por decilitro de sangre, presentan ya una "sintomatologla de envenenamiento 

crónico o saturnismo", esta se inicia con insomnios, sueños perturbadores, Inestabilidad emosional, y 

llega hasta M psicosis tóxica; el mayor riesgo se presenta en personas expuestas al tetraetilo de 

plomo, como los despachadores de gasolina". 

Los niveles permisibles de plomo en la sangre oscila entre los 15 y 40 microgramos por decilitro de 

sangre"(62). La norma aceptada por la Sedesol, situa como limite permisible de emisión de este 

contaminante es de 1.5 microgramos/m3 en un periodo de tres meses"(63). Aún sin embargo este 

nivel es muy superior comparada con otros paises como Checoslovaquia, donde es de 0.7 

microgramosfrn3 para exposiciones de 24 horas"(64). La OMS considera como limite aceptable 

hasta los 40, inaceptable de 41 a 60, y peligroso cuando rebasan los 60 microgramos por decilitro de 

sangre, el promedio aceptable es de 20 miaogramos por decilitro de sangre; los habitantes de la 
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Ciudad de Mexioo emitan en los limites de esta norma. Mediciones recientes y realizadas por el 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) encontraoron en la población capitalina un 

contenido de plomo de entre 19 y 20 micrograrnos por decilitro de sangre, sin tener contacto laboral 

con el metal. 

6. Ozono (03) contaminante cuando existen grandes voiumenes en la atmósfera, es un poderoso 

irritante que afecta principalmente las vías respiratorias y penetra con más facilidad a los pulmones" 

(65). El ozono es un gas de eieveda tóxicidad y de acción rápida, pués con niveles de 1.5 a 2.0 

partes por millon (ppm), luego de dos horas puede ocasionar reacciones temporales respiratorias y 

reducir la capacidad mental. Cuando son de 0.03 partes por milton (ppm), en un periodo de 8 horas, 

produce en cualquier personas irritación nasal y de garganta; en fumadores dificulta la respiración y 

perdida de energia, se ha demostrado también que 0.05 ppm provoca una disminución en el volumen 

de la expiración forzada; de 0.03 a 0.3 ppm promedio en una hora, reduce la condición flsica de los 

atletas"(66). Una concentración de 0.3 ppm, después de 30 minutos, provoca tos e irritaciones en el 

aparato respiratorio, de 0.2 ppm durante tres horas, reduce la agudeza visual, aumenta la visión 

periférica, disminuye la nocturna y altera el balance de los músculos que controlan la posición ocular. 

En personas asmáticas, los ataques aumentan durante los días que son superiores a 0.13 ppm, de 

igual manera en enfermos de efisema aumenta su padecimiento cuando se exponen a una 

concentración de 0.1 a 0.15 ppm, aunado a una mayor resistencia a la entrada de aire a los 

pulmones, con lo que se disminuye el consumo la cantidad de oxigeno arterial con la subsecuente 

consecuencias, en cualquier individuo la gravedad de los efectos pulmonares se agudizan a 

concentraciones de 0.6 ppm"(67). 

La OMS recomienda una concentración de 0.05 a 0.10 ppm por hora para preservar la salud pública; 

la norma máxima aceptable en México es de 0.11 ppm en promedio durante una hora, que 

corresponde a 100 'meces, indice que por muchos se rebasa en volumen y tiempo de exposición. 

Este contaminante como las otras, su peligrosidad no sólo depende de la cantidad de emisiones, sino 

de un conjunto de factores combinados; tiempo de exposición; grado de concentración, distancias de 

las fuentes, as( como de las condiciones geográficas y metereológicas; de la capacidad de esta 

última para retener o disipar los contaminantes en el aire dependen loe daños que se puedan causar 
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en la salud. Afirman especialistas que los daños en la salud no se presentan de manera inmediata, 

sino que estas se manifiestan hasta un cierto tiempo después. Los daños dependen de la resistencia 

de cada organismo para tolerados, pero el mayor impacto y daño se presenta en los niños, los 

ancianos y población con elevados Indices de desnutrición. 

7. ~cuba Suspendidas (PST), contaminante atmosférico que se encuentra en forma de gas (CO, 

03, NO2, S03) como material partieulado. En las áreas urbanas la fuente primaria es la queme de 

combustibles fósiles tanto en vehlcuios y procesos industriales con fines de calentamiento como: Pb, 

Cd, Br, Ni, Cu, Co, As, Hg, etc, y cocinas; secundariamente, las particules se pueden formar a pedir 

de ciertos gases mediante procesos químicos y físicos, por su parte los polvos industriales tienen un 

comportamiento distinto en la atmósfera, las pedicuras pueden dh4dirse en dos categorías distintas: 

potros (Benzoles de dispersión) y vapores (aerosoles de condensación). 

El comportamiento de las partículas tanto en la almosféra como en el aparato respiratorio, dependen 

de sus propiedades fislcas y químicas; "el tamaño es la caraderistica fiaba más importante para 

delemiar su toxicidad, y se exprese corno el diámetro aerodinámico, que es el diámetro de una esfera 

hipotetica de densidad unitaria (1 g/cm3) que tiene la misma velocidad terminal de sedimentación 

que la padlcula en el aire; independientemente de su tamaño geométrico, forma y densidad real, las 

partículas de más de 10 um se detienen básicamente en el epitelio nasal, faringe y cavidad oral, con 

lo que afectan principalmente la empieza mucociliar; las pedicuras más pequeñas (de 0.06 um y 

menos) penetran hasta el espacio alveolar y ahí, ya sean ellas, o los agentes xenobióticos son les 

que transportan y empiezan a actuar"(68). 

Las pedicuras sirven como núcleos de condensación de agua y otros vapores, pera producir 

microgotas en les que los gases hidroscópicos como el Bióxido de azufre y Bióxido de nitrógeno 

pueden ser trasportados como ácidos, con los que se incrementa su efecto agresor. Asimismo, la 

partículas son capaces de absorver hidrocarburos aromáticos pociclioos como el benzo (a) piren 

cuyo efecto cancerígeno se ha demostrado; es de destacar que la composición del material 

()articulado varias cualitativa y cuantitativamente de acuerdo a los componentes que se encuentran 

en dicha atmósfera. 
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Los metales pesados potencialmente tóxico como el plomo, cadmio, monóxido de carbono y niquel, 

predominan por las fuentes de combustión de aka temperatura como los automóviles; es de 

sefíalarse que al desminuir el tamaño de las partículas se Incrementa su superficie relativa por 

unidad de masa con lo que la concentración de metales y elementos xenobióticos es mayor. 

El efecto tóxico producido por las partículas respirables en el aparato respiratorio son de dos tipos de 

acciones: por un lado una directa, pués Noquean los mecanismos de defensa como la limpieza 

mucociliar (el hecho de que los macnSfagos que las engloban desminuyen sus capacidades de 

defensa) y por otro lado localmente, como en el caso de la neumonitis. 

La entrada de las partículas al aparato respiratorio está influenciada por tres mecanismo: 1 depósito, 

2) eliminación mucociliar y 3) eliminación alveolar. Las partículas depositadas a nivel alveolar pueden 

permanecer semanas y aún años en contacto con esta parte del aparato respiratorio, se ha 

demostrado que los mecanismos de limpieza mucociliar tardan menos tiempo en realizar sus 

funciones, entre más arriba del aparato respiratorio se depositen las partículas. 

En este sentido, los efectos negativos que causa en la salud, debe de constituirse en una 

preocupación de todos los que habitamos ciudades contaminadas como la Ciudad de México aún 

cuando exista una dependencia encargada de velar por nuestra salud; por ello para reducir la 

presencia de sustancias contaminantes en el aire se requiere no solamente la participación del 

gobierno a través de sus organos gubernamentales la atención del problema, sino también de las 

agrupaciones sociales organizadas y profesionistas conocedores del problema, vista de esta manera 

es de suma Importancia que la ciudadanía en lo individual o colectivo (organizada) aporte soluciones 

o ideas para resolver dicho problema, propósito de un servidor en el siguiente apartado; ya que 

finalmente no podemos pensar en solucionar los problemas ambientales sin considerar a la sociedad, 

ya que como se ha visto en numerables casos, el gobierno no puede solucionar todos os problemas 

sin la colaboración de la sociedad, por ende una solución de mayor alcance no puede excluir de la 

participación y consideración de la ciudadanía organizada, partimos de la premisa de que la 

participación de grupos sociales enriquecen más las ideas para solucionar los problemas que 

enfrentan las ciudades urbanas. 
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4.- AVANCES SOBRE EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Los problemas de la Infición en la Ciudad de México, adquiere una dimensión incontrolable a 

mediados de los ochentas, cuando conjugados con la inversión térmica, los Indices de 

contaminación se elevarían de dos a tres veces al limite establecido para los contaminantes en el 

Imeca, y precisamente por la magnitud del problema en la Administración Delamadrtsta se crearan 

los programas denominados "21 puntos y 100 acciones" para reducir el deterioro ambiental, pero que 

finalmente por sus resultados fueron insuficientes pera reducir las concentraciones de 

contaminantes; debido a que éstas medidas no iban encaminadas a atacar el problema de fondo, 

corno sala la reducción de voiumenes contaminantes generados en el área, pero si medidas de tipo 

"emergente" y sin nkigun sustento técnico, y aplicadas de manera desordenada por las instituciones 

imokicradas. 

Por ello se puede decir que particularmente desde la creación de la Sedesol y de dos de sus órganos 

desoonoentradoa -el Instituto Nacional de Eco 	(INE) y le Procuraduría Federal del Medo 

Ambiente (PFPA)- se comenzaron a dar pasos decisivos y racionales para atender los problemas 

ambientales al descentralizar su atención, una dedicada al tres normstiva, lommiativa, coordlnative y 

evakatMi de las politice ecológicas; promotor del ordenamiento ecológico en el territorio nacional por 

media de normas y criterios para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales; y el 

otro al cuidado de la observancia de la Ley ecológica, normas, criterios y programas pera la 

protección, defensa y restauración del ambiente ami como de los mecanismos, Instancias y 

procedimientos administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines; mientras que en 1992 

con la creación de la Comisión Metropolitana para la Prevención y el Control de la Contaminación en 

el Valle de México (CMPCCVM) pretende coordinar a todas las instituciones involucradas en la 

atención de los problemas de Infición; en el marco jurico, la LGEEPA es un instrumento que regula 

las acciones negativas del hombre en contra de la ecoiogia, -Ley que es ~guante con le 

espiración protectora de los recursos naturales, y e medida que sea efectiva en su epicación, 

observancia y rip1811Cie, por pede de insblucione.s administretives se tendió un mayor éxito pera 

reducir les emisiones.- 
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En 1988 con la Negada de la nueva administración, sedan asunto de gobierno los problemas 

ambientales, seguridad, pobreza, y por tal plasmados en los planes de gobierno: Plan Nacional de 

Desando 1989-1994; en atención de la ecología, el Plan Nacional pera la Protección del Medio 

Ambiente 1990- 1994, no porque as, b demandara el ejecuthro sino por la demanda de la cludadania 

y por la gravedad que éstos adquiría, a la que el presidente: Carlos Salinas de Gortari señalaba (sic) 

"que el desarrollo y protección del medio ambiente no son Mur/entes ni antagónicos, sino 

complementarios, siempre y cuando se promueva la tecnológia que permita la arrnonia entre un 

mayor crecimiento económico y una adecuada protección arnbientar(1). 

En atención a la problemática ambiental en la Ciudad de México, el gobierno capitalino en 

concertación con Pemex, la entonces Sedue (hoy Sedesol) y el Gobierno del estado de México, se 

integrada el Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica (PICCA) en la ZMCM, misma 

que se darla a conocer de manera oficial el 15 octubre de 1990. 'El programa es una estrategia 

amplia y flexible, en la que progresivamente se Incorporan nuevas medidas con viabilidad técnica, 

fbanciera y social. El PICCA se constituye de un paquete de medidas orientadas a incidir de manera 

integral y mitigar el problema de la contaminación atmosférica; el objetivo de este programa es la 

intrumentación de manera sistemático acciones con alcances de corto, mediano y largo plazo, para el 

mejoramiento de la caNdad del aire en la ZMCM"(2). 

A partir de 1992 el PICCA se coordina a través de la Comisión Metropolitana para la Prevención y 

Control de la Contaminacción Ambiental en el Vale de México. El PICCA, en una gestión ecológica 

asigna un énfasis a las fuentes generadores de emisiones contaminantes en sus aspectos: volumen, 

cuidad y procesos de combustión tanto de gasólina, diesel y combustóleo de uso industrial. 

Es de reconocerse que en una gestión ambiental, los esfuerzos para mejorar "la calidad del aire" y 

solucionar los problemas ambientales va más allá de un sexenio, por ello es imposible solucionada en 

unos años, no obstante la voluntad del gobierno &Mista para llevar a cabo las medidas de control, 

hasta ahora las medidas que se han Instrumentado para afrontar la contaminación ambiental en la 

zona metropolitana, se constituye apenas en las beses para una gestión ecológica de mayor 

envergadura y exitosa; en este sentido en el gobierno SalinIsta sus grandes aciertos en la lucha en 

contra la contaminación atmosférica (avances del PICCA hasta junio de 1994) se refieren a (3): 
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Energéticos, la reducción de los niveles de plomo en el aire, mismas que se deben a la disminución 

progresiva de esta sustancia en la gasolina Nova Plus, pués ahora contiene menos de la mitad del 

plomo que les gasolinas utilizadas en paises industrializados como Inglaterra y Francia; la reducción 

del plomo se debe también a la introducción de la gasolina Magna Sin (sin piorno), que en términos 

de venta ya alcanzan el 37%. 

Los niveles relativamente bobos de las concentraciones de bióxido de azule, es el resultado directo 

de le disminución del contenido de azufre en los combustibles que se consumen en el Valle de 

México, tanto en le industria corno en los servicios y el transporte. 

Por b que se refiere a los niveles de monóxido de carbono ésta se encuentran dentro de la norma en 

toda la ciudad de México, en gran medida por la existencia de gasolinas oxigenadas; esto ha 

permitido que se reducieran las emisiones de monóxido de carbono en el escape de los vehículos 

hasta en un 10%, yen un 11% de hidrocarburos. 

"Con la Introducción de gasolina sin plomo Magra-Sin posibilitó el uso de convertidores cataliticos, 

con lo cual permite la reducción de un 90% de las emisiones de monóxido de carbono e 

hidrocarburos y 60 de los óxidos de nitrógeno". 

"Para disminuir la reacthidad de los componentes de la gasolinas en la atmósfera y con ello la 

conformación del ozono, en diciembre de 1992 PEMEX adoptó especificaciones para reducir el 

contenido de oiefinas y aromáticos, por ello las máximas cantidades que las gasolinas consumidas 

pueden contener, en volumen de 30% de aromáticos, 15% de definas y 2% de benceno". 

Por su parte el lo. de octubre de 1993, "se puso a la venta al público en la ZMCM un nuevo Diesel 

Sin para uso vehicular, el Diesel Sin contiene un máximo de 0.05% de azufre, elle ha contribuido a 

reducir las emisiones de bióxido de azufre generada por el transpone, en cuanto a que contiene 10 

veces menos de azufre que el anteriormente utilizado"(4). 

Para poder contar con Diesel Sin, Pemex construyó y se puso en operación en septiembre de 1993 

dos plantas hidrodesulfuradoras de destilado intermedio en la refineria de Tula; cada una de estas 

plantas suministraran 20 mil bernias por dia de diesel. 

En lo que se refiere al transporte, `a partir de 1991 los automóviles a gasolina poseen 

convertidores catalíticos, los cuales reducen más del 90% de las emisiones de escape de 

hidrocarburos, monóxido de carbono yen un 60% de los óxidos de nitrógeno: con lo que actualmente 
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suman 611 mli 127 vehículos (31.96%) de la ZMCM tienen convertidor estalle° instalado desde la 

planta. El parque vehicular de Ruta-100, a la fecha ascienden a 3 mil 860 unidades de las cuáles el 

75% se mantiene en nata en días hábiles y el 50% en dia inhábiles con motores do baja emisión de 

contaminantes y, en julio y agosto del presente año (1994) se integraron 120 nuevos autobuses 

articulados de un total de 170 que se sumaran antes del mes de septiembre de 1994 a la Milla de 

Ruta-100". La red del sistema de transporte colectivo Metro desde 1989 a la fecha a crecido en 37 

kilómetros; se ha reorganizado el sistema de transporte eléctrico, y el servicio de mantenimiento 

correctivo; el sistema de transporte eléctrico se compone de trolebuses y del tren ligero mismas que 

mueven :nenas del 2% de los pasajeros de la ZMCM; en 1993 los trolebuses (272 unidades de 536) 

operaron en 13 lineas en doce delegaciones del D.F., con una cobertura de 369.6 km y movilizaron 

100 milanos de pasajeros, equivalente a 310 mli pasajeros diarios; el segundo de éstos, grada a los 

trabajos en el área de mantenimiento se ha logrado sostener en operación 8 trenes en promedio, de 

una flota de 15 unidades que recorren una linea de 12.5 kilómetros de vías, con capacidad para 

transportar 350 pasajeros en trenes que corren a una velocidad de 50 km en promedio"(5). 

Se mejoraron las vialidades, y se realizaron obras de estacionamiento y semaforización; se amplió 

y modernizo el programa de verificación obligatoria de vehictilos a gasolina, diesel y gas LP. A partir 

de 1993, el programa de verificación se modernizó, mediante la instalación de equipos de verificación 

computarizada más precisos y confiables, se creó además el concepto de "Macrocentros de 

Verificación". 

A partir de 1993 las normas que rigen el Programa de Verificación se sometieron al proceso de 

transformación en Normas Oficiales Mexicanas, existiendo a la actualidad (1994) 21 "Macrocentros". 

En lo referente a la industria y establecimientos de servicio, "para reducir significantemente sus 

emisiones, diversas empresas empezaron a sustituir el combustible que utilizan por gas natural, lo 

que permitió eliminar 40 toneladas de emisiones de azufre por día; de 1988 a febero de 1992, la 

Sedue firmó mil 059 convenios de control de emisiones industriales en la ZMCM, de éstos sólo 369 

(31.8% fueron voluntarios), dando cumplimiento a la legislación de protección amblentar(6). 	, 

A partir del lo de octubre de 1993, las empresas del país pueden depreciar los activos 

adquiridos para controlar o reducir la contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones 

legales respectivas. Asimismo son deducibles de Impuestos las invasiones en instalación y equipo 
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declinado a la conversión de oorobuelibles pesados a pies natural, `segun el acuerdo e) del PACTO 

para le EstebIlded, le Competitiva:Id y el Empleo, dcha depredación es del 50% pera el primer y 

**punc) ello. Del lo de enero al 33 de septiembre de 1993, dicho porcentaje era del 35% pera el 

primer año y segundo ano y del 30% pera el trocar ello, según lo establecía el artículo 44 fracción Vil 

de le Ley de impuestos sobre le Renta, eal como de créditos preferencides proporcionadas por le 

Nedonel Financiera a la induetria para Melina ambientales. El financiamiento pera modernizar los 

procesas de felalcación, distribución y comercialización con tecnologia* limpies y endentespodle ser 

de hasta 100% pera le inicroempmea, en para le pequeña empresa y 75% pea lea empresas 

medianas y granies"(7). 

Por lo que se refiere a le reforestacion y restauración ecológica. "En 1993 se plantaron en le zona 

urbana del Distrito Federal 2 millones 143 ml árboles, 5 mama 923 ml arbustos y 2 millones 90 mil 

denlas de omito, dende un total de 10 Monee 157 nal plantas; pera 1994, le meta era plantar en el 

área del Distrito Federal de 10.7 millones de plantes, en 460 *Nos de le ciudad, conformado por 1 

millón de árboles de 29 variedades, e millones de «bultos de 41 variedades y 1.7 millones de 

dantas ornementales de 27 variedades, asl como establecer áreas neturales de conservación en las 

Narras eidetentes en le cluded-(3). 

Para contribuir con le difusión de los lemas ambientales, se produjo dimos meteleles de apoyo, 

que induyeron libros, folletos y carteles que en su momento se presentaron en le H. Asamblea de 

Representantes pera su conocimiento, entre las que destacan el Ibro Mutado "Aplarne, Acciones 

prácticas pera mejorar el medio ambiente en le Ciudad de México", con un Oraje en la primera edición 

de 40 res ejemplares, ad como de los folletos -E.1 !MECA une forma de medir le contaminación", "El 

ozono y sus precursores' y "Partíais Suspendidas Totales, Oxidas de Azufre y Monóxido de 

Carbono", arfa distribución suman más de 317 ml ejemplares. Durante el periodo imamal 9394 se 

intensificaron en todos los medios de comunicación camperos de difusión y orientación a le 

población en cuestiones ecológium-embientales. En radio se transmitieron 17 mil 325 mensajes yen 

le televisión un total de ml 512"(9). 

En lo que se refiere a la calidad del aire, en le Ciudad de México, en términos generales los indices 

de algunos contaminantes como el plomo, monóxido de carbono, bióxido de azufre se estabilizaron, 

pero es de reconocerse que ésto no significa que se haya resuello definitivamente el problema, pero 
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ea de reconocerse que se han untado les beses pera su posterior control; en este sentido 

contamine tes como hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y policiales suspendidas totales y el ozono 

son los retos (contaminantes a controlar), este (Orno contaminante, en buena medida por las 

mutables que intervienen (calidad de los energéticos, temperatura de combustión, tipo de convertidor 

catalítico) constituye una mayor dificultad para regulada. 

Ahora bien en lo relativo a los ~mes en el control de los contaminantes tradicionales: monóxido de 

carbono, plomo, bióxido de azufre soló fueron posible gracias a la gestión ecológica, como de una 

mayor coordinación de les acciones y programas de las instituciones y grupos saldes demudas 

en atender y resolver los problemas ambientales de la ciudad, babo un mando central como ahora lo 

asume le Comisión Metropolitana. 

4.1 UN BALANCE DE LA COMISION METROPOLITANA PARA LA PREVENCIÓN Y EL 

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO 

Al ascender el gobierno &Mista en 1988, las medidas y acciones encaminadas a resolver 

loa problemas ambientales, no dejaron de ser importantes, sino que continuo su fortalecimiento, de 

ahl le Instrumentación de una estrategia más amplia denominado Programa Integral Contra le 

Contaminación Ambiental (PICCA); pero pese a que en un principio ésta buena intención y objetivo 

de éste programa las medidas fueron Inatrumentadas de manera desordenada, mientras en unes 

depadendencies asignaban una importancia y con ello una mayor partida (recursos) para los 

problemas, en otras apenas era simbólico; "a decir de Hornero Arldjis, Presidente del Grupo de los 

100, parada no haber COMInaIell instersecretarial, lo cuál conducta las medidas aplicadas al 

fracaso; por do se requerís coordinar les acciones con el estado de México, y Mar con ello la 

duplicidad de funciones, -agreega- les dependencias encargadas del abatimiento de le 

contaminación manifestaban contradicciones, mientras un secretario ixetendla dar mayores recursos 

otros consideraban inneoesario"(10). En este mismo sentido, mientras el regente capitalino debe 

amplias instruociones pera atender d problema ambiental, le Secretaria de Salud no hacia nada para 

proteger le salud de los miles capitalinos; por ello le creación de le Comisión Metropolitana para la 

Pnranción y el Control de le Contaminación Ambiental en el Vale de México pretende, dar 

seguimiento a proyectos específicos; corregir les actividades que no marchen adecuadamente y 
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garullas le dotación de recursos económicos pera la lucha contra el deterioro ambiental. Con la 

creación de le Comisión ~oh Saínos do Gortod- "no se busca agregar burocracia sino concertar, 

verificar resultados, diálogo y coordinación, une tarea que a todos involucrall 1). 

Dicha comieón llene por Mello coordinar y supervisar el cumplimiento de todas las acciones 

consideradas en el Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica (PICCA), aplicar las 

mismas disposiciones anticontaminante* tanto en el Diablo Federal como pera atestado de Mhdco. 

Con la creación de le Comisión Metropolitana pera la Prevención y el Control de la Contaminación 

Ambiental en el Vale de México (Diario Oficial de la Federación, 8 da enero de 1992), se (Malicia la 

*Mistura administrativa pare el combate de le contaminación del aire. 

La Comisión tiene por objeto definir y coordinar las políticas, programas, así como verificar la 

ejecución de les acciones que emprenden lea dependencias y entidades de la administración pública 

contra la contaminación ambiental en la zona; ésta Comisión está integrado por representantes de la 

comunidad cientifica, por miembros de los sectores social y privada y, por pede del gobierno 

perlicipen: 

I.- El secretado de Hacienda y Critito Público; 

II.- El secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal: 

III.- El secretario de Comunicaciones y Transportes; 
IV.- El secretario de Desarrollo Social; 
IV.- El secretario de Salud; 
V.- El Jefe del Departamento del Distrae Federal; y 

VI.- El Director General de Petróleos Mexicanos. 

Cuando se trate de asuntos de su competencia, tambien participarán: 
I.- El secretado de la Contraloría General de la Federación; 

II.- El secretario de Comercio y Fomento Industrial; 
III.- El secretado de Educación Pública; 

IV.- El Director General del Instituto Mexicano del Petróleo; 

V.- El Director general de la Comisión Nacional del Agua; 

VI.- El Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y 

Vil.- Los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando 
por razón de sus atribuciones u objeto, se estime su intervención. 
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Las principales funciones de la comisión son: 

1. Definir, en forma concurrente, las políticas, programas, proyectos y acciones que las 

dependencias y entidades de la administración pública federal deban observar y ejecutar en materia 

de prevención y control de la contaminación ambiental en la zona, incluyendo los concernientes a las 

contingencias y emergencias ambientales. 

2. Establecer los criterios y lineamientos pera la integración de programas, proyectos y acciones 

especiales para prevenir y controlar la contaminación ambiental en la zona, los cueles especificaron 

les acciones obligatorias pera el sector público. 

3. Establecer los mecanismos que garanticen la adecuada coordinación de las mencionadas 

acciones. 

4. Opinar sobre los programas, proyectos y presupuestos de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, que prevean acciones relacionadas con el medio ambiente en dicha 

zona. 

5. Proponer a las autoridades correspondientes las acciones, medidas pera prever*, controlar 

contingencias ambientales y emergencias ecológicas en la mencionada zona. 

fi Acordar la realización de programas de investigación, de desarrollo tecnológico, y de capacitación 

de recursos humanos en materia ambiental. 

7. Definir los mecanismos para allegarse de recursos necesarios, a fin de construir un fondo para el 

financiamiento de los programas, proyectos y acciones cuya realización acuerde la comisión. 

8. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones de la comisión. 

Para el desempeño de sus funciones la Comisión cuenta con una Secretada Técnica y un 

Consejo Asesor. Este (timo se integra a los principales Ilderes de los movimientos ecológistas, 

directores de destacados centros de investigación dentifica, miembros de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, Diputados Federales y Senadores, Diputados del Estado de 

México, representantes del sector privado y del sector social. Cona* que analiza las opiniones, 

propuestas, acciones de coordinación, concertación para la ejecución de programas, proyectos que 

se instrumenten en el seno de la comisión. 

El Consejo Asesor, es un órgano de asesoría y a la vez un medio de difusión de los avances 

alcanzados. 
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CONSEJO ASESOR 

- UNAM • ORO. DE TRANSP. - CONCANACO - GPS. AMBIENTALISTAS 
- IMP - CANACINTRA - COPARMEX - HOSPITAL ABC 
- SEP ANICI - CONCAMIN - ECO-OPS 
- SEMP 

En su reglamento interior encarga a la Secretaria Técnica la dirección de la Comisión Mteropolitana, 

integrando', por los encargados de d'espicho de las diferentes secretarias y organismos 

gubernamentales; donde el Secretado Técnico de dicha comisión por ser un órganos deoentralzado 

es nombrado por el Ejecutivo Federal. El gobierno de la Comisión es asumida rotatoriamente por los 

poblemos del Diputo Federal, del Estado de México, Secretada de Desanclo Social, pera esa fecha 

seré asumida por la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. 

Durante los primeros dos años de la Comisión Aletropolltans, su presidencia fué adscrito si Jefe del 

Depeitamento del Diablo Federal, en abre de 1994, el cargo pasó el gobernador del estado de 

Mbioo. Durante 1996, por dos arios, la Comisión deberá ser presidida por el Secretado de 

Desarrollo Social, pero debido a los cambios, pare esa fecha seré asumida por la Secretaria de 

Medio Ambiente. 

La adatencia de la Comisión Metropolitana permite que los programas ambientales sean integrales 

en su concepción y ejecución, ello facilita que la investigación (cientMce) garanticen resubdos 

positivos por las acciones, la elaboración de normes ecológicas, la evaluación y selección de las 

mejores tecnologias para la protección ambiental, la integración de paquetes de financiamiento, la 

n'gocbción aocial necesaria pera la aceptación de las medidas y una irogrumentación ordenada. 

Es la dependencia encargada de aplicar el PICCA, el programa de oontigencies ambientales y del 

programa invernal con el objetivo de no duplicar los mecanismos de coordinación y asegurar una 

rápida respuesta de las entidades responsables en el programa; en lo que se refiere al PICCA, en 

términos generales es un conjunto de medidas para aplicarse tanto en las unidades y sistemas de 

tranepode como en la Industria, los unidos, las actividades de producción de energéticos y en 

zonas suburbanos. Su alcance incluye el cambio yio el mejoramiento de los combustibles, el control 

de las emisiones, la verificación del transporte urbano y la restauración ecológica de zonas 

prioritaria, medidas que son producto de una serie de criterios que se expresan de la forme 

etuient• (12): 
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1. Son medidas ya experimentadas en otros paises, y algunas en México, sobre su efectiládad es 

ampliamenle factible y viable. 

2. Se requiriere la aplicación de tecnologías comercialmente disponible en lo inmediato. 

3. Se requiere dele ~echan de Insumos energéticos disponibles a costos razonables. 

4. Se requiere del ajustes en la vida urbana y en has actividades institucional.* para llevarse a cabo 

en el codo plazo. 

5. Se perciben efectos posithes en la reducción de las emisiones totales de vados contaminantes de 

acuerdo con la matriz de emisión. 

S. Y lo más importante su relación de costokifectiMad es razonable. 

Sobre lo anterior, Petróleos Mexicanos, a través del mejoramiento de los combustibles, es la 

Paraeetatal que mantiene la mayor responsabilidad y presupuestación pera la aplicación de este 

programa integral 

En aplicación del programa de contingencias ambientales, se hace énfasis en el hecho de que un 

episodio de contaminación del aire no es un evento abrupto, sino un episodio previsible ya que ocurre 

con un cierto rimo. En ese sentido se diseñaron estrategias y acciones para atender los posibles 

eventos según el grado de magnitud de los mecanismos, sal a diferentes grados de contaminación o 

niveles como los llamados en el Programa de Contingencias Ambientales, se toman diferentes 

acciones para su atención. 

Las primeras acciones se toman cuando alcanza el primer nivel; la segunda, en el siguiente nivel; y, 

así sucesivamente, hasta en un momento dado alcanzar el nivel de emergencia ambiental que 

forzada a un día de asueto general en la ZMCM. Con la implantación de has acciones de los primeros 

niveles se espera evitar eventos ambientales peligrosos. 

El programa de contingencias ambientales se Instrumenta y refuerza en la temporada invernal 

periodo en la cuál los eventos de contaminación usualmente son más frecuentes y pernicioso. 

En el Valle de México gracias a la gestión ambiental, ha descendido los niveles de 

contaminación por bióxido de azufre y plomo, y ocasionalmente también dentro de las normas en 

monóxido de carbono y bióxido de nitrógeno, sin embargo loe eventos más severos son cuando se 

presentan contaminantes como el ozono y partículas. 



158 
Los episodios de contarninación por ozono se presentan mayormente en periodos cálidos y secos, y 

Pela con mucha facilidad de un nivel de contingencia a otro dada la acumulación de contaminantes; 

a veas hasta de verlos dita. Por ello las autoridades diseñaron instrumentos preventivos para Mar 

daños a la salud de los habitantes de la ZMCM provocados por la persistencia de contingencias 

ambientales por el volumen de contaminante en el aire, especialmente las causadas por el ozono. 

Pera proteger la salud de los habitantes ea preciso Mar que éstos Indices se encuentren expuestos 

a ellos niveles de contaminación, ya sea evitando la contaminación en si misma, o Mando a su 

imposición. 

Asimismo, para Mar la exposición de la población a altos niveles de contaminación por ozono, la 

Conásion Metropolitana se he preocupado por actuar con le mayor antelación posible y no esperar 

que vaya sucediendo los eventos nocivos, y en ceso necesario la aplicación del programa de 

Contingencias. 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
FASE I 
Si el nivel de contaminación fluctúan alrededor de los 250 a 350 beca en amplias zonas de la 
dudad, con predicciones meteorológicas desfavorable, se aplicara la Fase 1, en la que se contemple 
la aplicación de las siguientes medidas: 
1, Reducción del 30% al 40% en la actividad industrial, sobre todo en los de mayor potencial 
contaminante. 
2. Implantación de un dispositivo especifico para agilizar el tráfico en la zona metropoltana. 
3. La reducción de la circulación del 50% de vehiculos de oficinas públicas (medida adicional en el 
programa invernal) y entidades gubernamentales, con excepción de los servicios básica. Para su 
identificación, los vehículos gubernamentales tendrán une ceicomania de color en un lugar 
4. Suspensión de actividades en las torees de asfalto, pintura y repsración de calles. 
5, Orientar, a la población a través de los medios de comunicación masiva, de las acciones que se 
deben tomar durante el Programa de Contingencias. 
FASE II 
Fase que entra en vigencia cuando la contaminación fluctúa de 361 a 450 puntos del Imeca, 
situación en que se considera desfavorable a la dispersión de los contaminantes, con predicciones 
meteorológicas desfavorable. 
1. Reducción de la actividad industrial hasta un 75% de la actividad en las industrias criticas y hasta 
un 50% en las industrias concertadas. Los porcentajes y el tipo de industrias que pudieran cesar sus 
actividades, se decidirán dependiendo de las condiciones especificas y de la importancia de los 
contaminantes en cada caso. 
2. Suspensión de actividades en escuelas, oficinas públicas, cines, teatros, centros comerciales de 
bienes comestibles y lugares de afluencia masiva. 
3. Extensión obligatoria del programa 'Hoy no Circula` a dos días (lunes: cobres amarillo y rosa; 
martes: colores rosa y azul; miercolas: cobres rojo y verde; jueves: colores verde y roja; y viernes: 
colores azul y amarillo) 
FASE II 
La aplicación de esta fase es en caso de alcanzarse una situación critica y, que fluctué al rededor 

de los 451 puntos de imeca, con un pronóstico atmosférico malo. Durante la Fase III existira: 
1. Una suspensión de todas las actividades potencialmente contaminadoras, semejantes a un día de 
asueto. 
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La Comisión puede predecir con 24 horas de anticipecién con una ella conflabilided si las 

condiciones meteorológicas son adversas para la dispersión de contaminantes y, con ello una ala 

contaminación, cuando aviste ésta posibilidad, hay una mayor probabilidad de implantar medidas que 

prockacan la reducción de contaminantes y con ello la reducción a la exposición de los habitantes a 

la contaminación durante el dla siguiente. 

Es blén cierto también que por ejemplo, la medida que mayor Incide en la reducción de la 

contaminación es la restricción a la circulación en un 40% de la planta de automóviles privados, 

misma que se aplica hasta que se alcanzan 350 puntos 'mece y pronóstico negativo para dispersión 

de los contaminarles y, que pera ser realista, sólo a partir de la fase II se inician las medidas 

capaces de incidir en un porcentaje significativo en las emisiones totales de contaminación. 

Mecanismos de Activación y Semilmiento 

El Programa de Contingencias se basa en una vigilancia permanente de la calidad del aire y, sobre 

todo en el pronóstico de la situación metereológica del Valle de México. En este pronóstico se hace 

mitosis en la posibilidad de que se presenten condiciones desfavorables para la dispersión de 

contaminantes. 

Activación 

1. El Instituto Nacional de Ecología proporcionara a la Comisión para la prevención y Control de la 

Contaminación en el Valle de México, la información relevante con respecto a la contaminación 

imperante en un momento dado yen el seno de esta, de acuerdo a los expuestos anteriormente en la 

descripción de las Fases que constituyen el Programa, se decidirá su activación, en caso de 

activarse el programa, inicia el contacto entre el Instituto Nacional de Ecologla, la Procuradurla 

Federal de Protección al Ambiente y la Comisión, comunicación que se volverá permanente. 

2. La Comisión avisará a los participantes del Programa que este acaba de ser activado. 

3. La Comisión avisará a los participantes del Programa si se activan fases subsecuentes del mismo. 

4. La Comisión avisará a los participantes del Programa la terminación de la contingencia y el 

levantamiento de las medidas. 

5. En el estado de México, una vez hecho el conocimiento de la Secretada de Ecologla la activación o 

la terminación del Programa, realizará las comunicaciones y seguimiento necesario del Programa. 
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En el programa participan toda la sociedad, sin embargo, en SU implantación y seguimiento tienen 

obligaciones primarias las siguientes dependencias. 

- Depertemerdo del Distrito Federal 
Secretaría General de Gobierno 
Secretaría General de Protección y Vialidad 
Secretaria General de Obras 
Oficié. Mayor 
Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas 
Dirección General de Sentio Público de Localización Telefónica " LOCATEL" 
Dirección de Protección Cid del DDF 
Delegaciones del DDF 

- !Maui° Nacional de Ecobgla 
Presidencia del Instituto 

- Procuradurla Federal de Protección al Ambiente 
Oficina del Procurador 

- Secretaria de Educación Pública 
Oficialía Mayor 
Dirección General de Protección CM y Emergencia Escolar 

- Secretaria de Salud 
Dirección General de Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico 

- Gobierno del Estado de México 
Secretaria de Ecologla 
Secretaría de Gobierno 
Secretaría de Comunicaciones y Traspones 
Secretada de Educación, Cultura y Bienestar Social 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Presidencias Municipales de Municipios de le ZMCM 

Secuencia de Activación 

La Comisión, en el momento en que decide poner en operación el Programa, en cualquiera de sus 

fases, por medio de teléfono, fax y radio, avisará a los participantes en el mismo, siguiendo la 

secuencia y forma que se presenta a continuación. 

1. Instituto Nacional de Ecologla 
2. Procuradurla Federal de Protección al Ambiente 
3. Secretada de Salud 
4. Secretaria de Ecologla del Estado de México 
5. Secretada General de Gobierno del DDF 
8. Secretada de Protección y Vialidad del DDF 
7. Secretaría General de Obras del DDF 
8. Oficialia Mayor del DDF 
9. Dirección de Protección Civil del DDF 
10. Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas del DDF 
11. Dirección General de Servicio Público de Localización telefónica "LOCATEL" 
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En la fase II, adicionalmente se activará, después de que la Secretaria de Salud, avise a la Secretaria 

de Educación Pública. 

La Secretaría general de Gobierno avisará a su vez a las Delegaciones del DDF de la Contingencia. 

La oficiaba Mayor y la Secretaria General de Obras del DDF entrará en contacto con las áreas 

similares en las Delegaciones a fin de establecer el seguimiento de las acciones que les compete y 

verificar su cumplimiento. Es de subrayarse que el canal de comunicacion oficial de las Delegaciones 

del DDF será a través de la Secretada General de Gobierno. En el ámbito de su competencia, la 

Secretaria de Ecología del Estado de México, aplicará una secuencia de aviso similar a la establecida 

anteriormente. Las dependencias que se mencionadas anteriormente, su participación en las 

acciones del programa de contingencia ambiental es de la siguiente forma (13): 

FASE ACCION 
1 	Reducción en la industria 

Agilizar el tránsito 
Reducción de la circulación de 
vehículos oficiales 
Suspensión de actividades de 
mantenimiento, asfalto y pintura 

Comunicación a la población 

II 	Extensión del Programa "Hoy no 
Circula" 
Suspensión de clases 

Reducción en la actividad en la 
industria 

III 	Suspensión de Actividades  

DEPEN. RESPONSABLE 
Instituto Nacional de Ecologia 

SGPYV en el DDF y DGSPYT en el Edo. Méx. 
Oficiaba Mayor en el DDF y Secretaria de -
Ecologia en el estado de México, Secretaria 
General de Obras en el DDF y Secretada de -
Desarrollo Urbano y Obras Publicas. 
SCyT, y Ayuntamientos de la Zona Conurbada 
en el Edo. Méx 
Dirección General de Difusión y Relaciones -
Públicas del DDF. 

SGPYV en el DDF y DGPYV en el Edo. Méx. 

SEP en el DDF y Secretaria de Educación, 
Cultura Y Bienestar Social en el estado 
de México, Instituto Nacional de Ecologia 

CMPCCVM 

General Comunicación telefónica a la 
población. 
Estudios epidemiológicos y siste 
ma de salud en el ámbito de sus 
competencia. 
Apoyo en el aviso a escuelas de 
la suspensión de clases. 
Desplegar a las unidades de protec 
ción civil a nivel delegacional, depen 
dencias y organismos descentraliza 
dos y en los casos procedentes 
dependencias federales para realizar 
el seguimiento a las acciones implanta 
das. 

LOCATEL 

Secretaria de Salud 
Delegaciones del DDF y Ayuntamientos 
en el Edo. Méx. 

Dirección de Protección Civil 
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4.1.1 Programas y acciones coordinadas bajo la Comisión Metropolitana para la Prevención y el 

Control de la Contaminación Ambiental en el Vale de México. 

La Comisión Metropolitana ha trabajado en la instrumentación y seguimiento del Programa 

Integral Contra la Contaminación Atmosférica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(PICCA) con el propósito de mejorar la calidad del aire, adicionalmente ha elaborado los siguientes 

programas: 

- Programa para Uso de Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural comprimido en el Autotransporte 

Público y Conceslonado. 

- Programa para el Control de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos de la industria en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

- Estrategia para la Prevención de Desastres, Minknización de Riesgos y Protección CM en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

- Ozono, Bases para la Elaboración de una Estrategia de Control. 

- Programa Integral para el Manejo de Residuos Peligrosos en el Valle de México. 

- El análisis del programa "Hoy no circulo". 

Por instrucciones presidenciales, la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control Ambiental 

en el Vale de México desarrollo un programa de uso de gas en el transpone público. 

Sus objetivos son (14): 

1. Reducir las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos reactivos, óxidos de nitrógeno, 

bióxido de azufre y particulas provenientes de los vehículos que prestan el servicio de transpone de 

Pasajeros Y de carga. 

2. Contribuir, a través de la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos reactivos. 

3. Diversificación de las fuentes energéticas del transporte con combustibles más limpios. 

Gracias a ello a partir de 1992 se inició el Programa para Uso de Gas Licuado de petróleo y 

gas natural Comprimido en el autotrasporte Público Concesionado. Para la Instrumentación del 

programa se desarrollaron diversas tareas enmarcadas en cuatro distintos rubros: 

- Certificación de sistemas de conversión a gas. 

- Actualización del registro de vehículos convertidos. 
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- Localización y evaluación de predios para Instalar estaciones de suministro de gas. 

- Desarrollo de la normathidad en materia de equipos de carburación y estaciones de abastecimiento, 

con especial énfasis en los aspectos de seguridad. 

"A julio de 1994, para la venta y autorización de equipos de conversión a gas licuado de petróleo se 

ha otorgado 201 certificados pertenecientes a 39 empresas. Para gas natural (licuado comprimido) 

existen 21 certificaciones pertenecientes a 13 empresas. Las certificaciones se otorgan a las 

empresas que cumplen los requisitos marcados en las convocatorias CEEM-DGEIGLP-1992-01 y 

DGE-SEEM/GLP-GN-1993-01". 

'A la fecha se han convertido al uso de gas licuado de petróleo 26 mi 694 vehículos 

pertenecientes a 596 flotillas mercantiles, de los cuales 10 mil 620 pertenecientes a 246 empresas 

las cuáles han sido exentas del programa Hoy no Circula, el número restante de flotilla mercantil 

carburante a gas se encuentran en proceso de regularización de equipo y/o tramitación de la execión. 

Por otra parte, se tiene censados 791 vehículos de transporte público de pasajeros tanto con equipo 

de carburación a gas, como con convertidor catalítico de tres vías, los cuales han aprobado el 

programa de prevención y verificación de las instalaciones de gas y uso exclusivo certificados de 

reconversión a gas"(15). 

A julio de 1994 se encuentran en operación 9 estaciones de servicio de gas licuado de 

petróleo para carburación conforme a la nomiatividad vigente, seis de ellas diseñadas y construidas 

de acuerdo a las especificaciones de las normas oficiales mexicanas, las tres restantes distribuyen el 

combustible de forma provisional, en autotanques especificaciones adaptadas para brindar el servicio 

con máxima segurida. 

Cuadro 1. 
Metas del Programa de gis en el transporte público y concesionario. 

Combustible 	No. de wetilculos 	Demanda anual 	% Incremento en 
nuevos o 	de combustibles 	1995 respecto al 

adaptados 	 relativas el 	consumo de com. 

	

programa 	bustibles en 1991 
(de toda le ciudad) 

Gas natural 
comprimido 

44,000 31,937.6 millones 
pies cúbicos 

28% 

Gas licuado de 100,000 9,212,600 barriles 44% 

Fuente: Ouedri de la Torre. La ciudad de México y la Contaminación atmosferIce, pag, 224 

De acuerdo con la proyección más ambiciosa se espera llegar en 1995 a las metas que se describen 
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en el cuadro 1, el uso del gas en el transporte de ~canelas con lo que implicará un Incremento 

significativo en la demanda de estos combustibles; su impacto en la emisión global de 

contaminantes es dificil de determinar en le actualidad, pero obviamente éste Sin beninga, 

ciertamente también con la adición de convetidores catalltioos, las reducciones más significativas de 

contaminantes se experimentarán en hidrocarburos y óxidos de nitrógeno además de partículas en el 

caso de la sustitución de diesel. 

Otro estudio que desde hace dos años la Comisión Metropolitana indicó se refiere al 

establecimiento de las bases de un Programa de Recuperación de Vapores en el Valle de México. 

Durante este tiempo se ha venido deteniendo la normatMdad e infraestructura necesaria pera 

garantizar que la instalación de los sistemas de recuperación de vapores cumpla con todos los 

requisitos ambientales y de seguridad. El instituto Nacional del Petróleo llegó a la concluslónde que 

los sistemas "asistidos" por vació" son los más adecuados, pues alcanzan eficiencias superiores al 

90% de recuperación. En contraste, se han descartado los sistemas "de balance" debido a que sus 

eficiencias son inferiores al 60%. 

Actualmente PEMEX tiene en marcha la instalación de equipos de recuperación de vapores en las 

cuatro terminales de distribución de gasolina en el Valle de México, las obras están ya concluidas en 

la terminal de San Juan ixhuatepec. En diciembre del presente año (1994) se tendrá instalado el 

sistema en las terminales de Barranca del Muerto, Mil y durante los primeros meses de 1995 en la 

terminal de Azcapotzaloa. El 95 por ciento de los autotanques de PEMEX que distribuyen la gasolina 

en la zona metropolitana de la Ciudad de México, están ya equipadas con sistemas que permiten la 

recuperación de vapores. 

En abril de 1993 se emitió con carácter emergente la norma que obliga la instalación de éstos 

sistemas en todas las gasolinerlas del área metropolitana. 

En otro orden, la Comisión Metropolitana está estudiando cuidadosamente las alternativas 

tecnológicas, la norrnativklad y reglamentación que tendrían que cumplir los mecanismos de 

retroadaptación o adaptación de equipos reductores de emisiones contaminantes en vehículos 

automotores, por lo que se requira establecer, sus costos y la manera de hacerlos accesibles a la 
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población. Para ello se cuenta con la participación de las entidades que integran la Comisión 

Metropolitana (en particular con el apoyo técnico especializado del Instituto Mexicano del Petrobo), 

su Consejo Asesor y la de diversas instituciones ambientales internacionales. 

Como se ha venido realizando con la evaluación de otras tecnologías de control de emisiones, los 

equipos a Instalar deberán aprobar una detallada evaluación técnica antes de ser autorizados, 

basados en procedimientos de amplio reconocimiento Internacional. La instalación de los 

convertidores catalíticos seria realizada exclusivamente en talleres autorizados y especializados 

("Macrocentros de instalación de convertidores catalíticos"), que para ser autorizados ofrecerían 

todas las garantías (incluyendo una significativa fianza de cumplimiento) que aseguren la adecuada 

adaptación del convertidor catalítico. 

La instalación masiva de convertidores catalíticos en los vehículos usados podría dar resultado en un 

plazo de entre 2 y 4 años, así como una importante reducción de las emisiones generadas en la 

ZMCM por vehlcubs automotores, lo cual repercutiría en una reducción del 30% en los niveles 

máximos de ozono, también se abatirla aún más los niveles de monóxido de carbono y se mejorarla 

le visibilidad de la atornósfera al reducir la formación de aerosoles. 

En cuanto al "Programa Hov no Circula" en un estudio preliminar, la Comisión Metropolitana 

señala que en 1989 cuando la autoridad recogio la propuesta de varios grupos ambientalistas, limitar 

la circulación de los vehículos automotores un día a la semana por ser estos la mayor fuente 

contaminadora; se estimo que los vehículos contribuyen con "el 95% en la generación del monóxido 

de carbono, el 22% del bióxido de azufre, el 35% de las partículas suspendidas de origen 

antropogénico y más de un 65% de los precursores del ozono"; consecuentemente para evitar los 

mayores daños a la salud, habla que actuar de inmediato sobre esta Importante fuente"(16). De esta 

manera en esos años se empezó a preparar bajo el Programa Integral contra la Contaminación 

Atmosférica, las acciones e intrumentos para controlar las emisiones generadas de esta fuente, entre 

las que destacaron (17): 

1. La necesidad de ampliar el transporte colectivo, para ofrecer una alternativa al transpone individual 

que generara menos emisiones contaminantes por pasajero transportado. 
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2. Requerir la Introducción de convertidores cataliticos en todos los vehículos nuevos, para reducir 

las emisiones contaminantes por unidad en circulación. 

3. Verificar las emisiones contaminantes de los vehiculos en circulación, para que estos operaran en 

las condiciones ambientales más limpias posibles. 

4. Introducir gasolinas y diesel reformulados para reducir su contenido de hidrocarburos reactives, 

plomo, azufre, benceno y otros elementos dañinos a la salud. 

El programa que inicio en el periodo invernal (noviembre-marzo de 1989) como voluntario, una vez 

que termino éste periodo, las autoridades tomaron la decisión de que el programa debla mantenerse; 

sal el objetivo de descantar un dia a la semana de los vehículos, se encaminaba a reducir la bese de 

la tasa de crecimiento del consumo de oombuatible, pués los automotores utilizaban 

apradmadamente el 55% de los hidrocarbtros que generan la contaminación atmosférica. Se 

buscaba que la población, al no poder usar su auto, se movilizara en transporte colectivo o 

compartiendo un Miedo con vecinos o compañeros de trabajo. El crecimiento diario de la demanda 

sobre el transporte colectivo era minios: 3% del total de viajes de la ciudad. 

La respuesta social en esos meses fué ejemplar, las violaciones, de esa disposición fueron mininas, 

durante 'al primer semestre de su aplicación se redujo aproximadamente 65% de la tasa de 

crecimiento del consumo de gasolina (la tasa creció sólo un 1.7%, en lugar de aumentar el 4.75 

como habla venido sucediendo con anterioridad a esta disposición); sin embargo es de reconocerse 

que este beneficio progresivamente ha venido disminuyendo con el paso del tiempo, si en 1990 el 

programa permitió ahorrar 402 mil litros diarios del consumo total de gasolina para 1994 este ahorro 

decrecio a 132 mil litros diarios, como resultado de un mayor parque vehicular en circulecIón"(18). 

Más sin embargo a casi a cinco años de haberse instrumentado este programa, la falta de una 

Infraestructura de transporte adecuada que respondiera a las necesidades de aquellos que dejaban 

su auto en casa y los correspondientes costos de oportunidad en tiempo y comodidad, hicieron que la 

propuesta perdiera fuerza rápidamente. 

Desde una perspectiva económica, los análisis indican que las ventas vehiculares suben cuando la 

actividad económica mejora o cuando los Ingresos reales de las familias se incrementan. Al 

recuperarse la actividad productiva, se eleva el número de viajes necesarios para el traslado de una 
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mayor cantidad de bienes y la provisión de más servicios; ello genera, a su vez una demanda 

adicional de vehículos para uso mercantil Asimismo, la recuperación del poder adquisitivo del 

ingreso de las ciases medias incrementan la tasa de sustitución de autos usados, con el objetivo 

personal de satisfacer sus necesidades de un tansporte más cómodo, eficiente y seguro. Asi de esta 

manera a partir de 1988, con la aplicación de las medidas del PACTO, la reducción gradual de la 

inflación y el incremento de la actividad productiva, se observó un crecimiento constante de las 

ventas de vehículos. 

El análisis realizado destaca que (19): 

- En las tres zonas metropolitanas más importantes del pais, las variaciones de las ventas de autos 

se mueven en forma casi idéntica y paralela, demostrando una alta sensibilidad a los cambios del 

ciclo económico: aumentando en épocas de auge y disminuyendo en épocas de recesión. 

- A pedir de la aplicación del "Hoy no Ckcula" no se observa una diferencia significativa en la 

tendencia de las ventas de autos entre la ZMCM y las zonas metropolitanas de Monterrey y 

Guadalajara, así corno tampoco con el resto del pais. 

Es de destacarse la relación Inversa que existe entre la venta de autos y la inflación. Son 

particularmente Ilustrativos de esta relación los periodos comprendidos entre mediados de 1985 y 

mediados de 1987, en que se dio un fuerte repunte de la inflación, acompallsda de una contracción 

en las ventas de autos. El caso contrario se muestra durante el periodo comprendido entre principios 

de 1988 hasta enero de 1992, que se observa una importante disminución en la tasa de inflación y un 

fuerte aumento en las ventas de atto. 

Otra de las razones que ha impulsado la venta de vehículos ha sido su abaratamiento relativo, 

respecto a los demás bienes y servicios, a partir de 1989. 

diferencial entre el Indice de precios para autos y el Indice general de precios al cosumidor 

alcanzó un 32.8% en 1991 y un 46% a fines de 1993. Es decir, se dio un abaratamiento relativo de 

los precios de los vehículos, que Junto con el mayor ritmo de la actividad económica, explican en gran 

medida el crecimiento sostenido en las ventas de autos hasta principios de 1992. A partir de este 

periodo, la desaceleración de la economía nuevamente provocó un descenso en las ventas de autos, 

no °bastante su menor precio en términos reales"(20). 
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Adicionalmente, a partir de 1988 fue notorio el desarrollo de múltiples esquemas de financiamiento 

para la compra de autos nuevos, se llegó a tal nivel de facilidades que con sólo a presentar una 

tarjeta de crédito y sin "enganche", se otorgaba una unidad nueva. 

Finalmente, la capacidad adquisitiva de la población ha sido un elemento determinante en la venta y 

uso de autos. A nivel nacional, las familias que pertenecen a los estratos con ingresos más altos 

realizan el 84% del gasto en vehículos particulares. 

Por ello la población de altos ingresos posee cuatro de cada cinco vehículos en circulación. Todo el 

resto de la población tiene menos de un 20% de los automotores de la ZMCM, que trae como 

consecenela una concentración en la propiedad en vehiculos. 

La permanencia del 'Hoy no Circula-  de alguna manera estlmuló a las clases medias y alta a no 

deshacerse de su autos usados cuando adquirieron el nuevo; por ello "el 54% de la población que 

posee vehículos, cuentan con dos o más autos a au disposición, por lo que M descanso obligatorio 

no les afecta de manera significativa". 

Consecuentemente de lo anterior, el consumo de la gasolina aumento. "Por ejemplo, a partir 

de la recuperación económica iniciada a mediados de 1988, la tendencia pasó de un crecimiento 

promedio anual del -0.045% de 1983-1988, antes de la Introducción del PECE, a 4.85% de 1988-

1994 después del PECE, con lo que se incremento en un 4.89 puntos porcentuales". 

Se observa también que "el crecimiento promedio mensual del consumo de gasolina fué de 0.35% 

dos años antes de la aplicación del programa 'Hoy no Circula" (cuando la economía registraba 

todavla un alto indice inflacionario) contra un 0.48% dos años después de dicho programa (ya con un 

indice Inflacionario)"(21). En general, el comportamineto del consumo de gasolina en la ZMCM y en 

el resto del país mantuvo una dinámica propia, antes y después del "Hoy no Circula". 

Para continuar reduciendo la contaminación atmosférica, en los próximos años, las acciones 

ya en marcha (bajo el PICCA) deberan reforzarse, ampliara* y complementarse, y se tiene que seguir 

trabajando en la desincentivación en el uso del automóvil privado, y se tendrá que continuar 

expandiendo el transporte colectivo eléctrico. 

Una preocupación muy válida que ha venido a llamar la Mención en los últimos meses ala población, 
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ea la repercución que traerla la «opción al programa "Hov no Circula"  para los autos que tengan o 

retroadapten el convertidor catalítico, de existir esto se causada un severo congestbnarniento vial. 

Los análisis realizados estiman que de ktatrumentanse ésta decisión, a lo largo de tres años de 

incorporarlan a la circulación un 13% más vehículos sobre la flota en circulación. Sin embargo este 

incremento pudiera ser menor, si consideramos que muchos viajes innecesarios no se reatarían al 

desaparecer la disponibilidad del auto substituto o comodín, ni existir la necesidad de que un 

miembro de la familia sirva de 'chofer el día que el "otro" auto descansa. 

La posesión y uso de un automóvil depende fundamentalmente de la capacidad adquisitiva de la 

población y no del volumen de autos en el mercado. MI, la demanda de autos en la Ciudad depende 

de las condiciones económicas de la población, asi también una oferta de autos en el mercado local 

los precios bajan en el mercado, con lo que a su vez produce un efecto de "exportación' hacia otras 

ciudades del país, fenómeno que se registra actualmente con los autos que no pueden cumplir con 

las normas de verificación, asi como con la mayoría de los taxis que se dan de baja. 

Ciertamente también el análisis de la Comisión señala que de existir una aireación al programa "fiot 

no Circula"  a loe autos con convertidos 0231111CO, se registrarla un proceso acelerado de renovación 

ambiental de la Dota vehicular de la ciudad. Una parte de los automovilistas adquirirían un auto nuevo 

con convertidor catalítico, mientras la mayoría retroadaptará su auto. Los vehiculos que no se les 

instalara el convertidor catallüco o que no sean técnicamente adaptables, rápidamente perderían su 

atractivo social y su valor económico. Con una demanda local satisfecha, los automovilistas con un 

nivel alto de ingresos, los autos obsoletos no encontrarán comprador local y tendrán que ser 

comercializados en otras entidadades. 

De mantenerse el programa "Hov no Circula"  en la modalidad actual sucederla que (22): 

1. Se continuarla acumulando autos substitutos y consecuentemente se seguirla promoviendo la 

cultura del transporte individual privado en las nuevas generaciones. 

2. Se continuarla estimulando la realización de viajes innecesarios, gracias a la fácil disponibilidad 

del auto substituto o a la necesidad de servir de "chofer" a loe miembros de la familia cuyo auto 

descansa. 

3. Se mantendría en circulación durante más largo tiempo, los autos antiguos más contaminantes. 

4. Se tomarla cuando menos diez años, en lugar de tres, para que la mayoría de los vehículos operen 
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con convertidor catalítico y bajo nivel de emisiones. 

5. Se dejada de aprovechar un valioso intrumento para continuar abatiendo los niveles de ozono, 

monóxido de carbono y podadas en nuestra atmósfera. 

Es una realidad que el programa 'Hoy no Circula" en sus actuales caracteristicas, ya no puede 

aportar una mayor contribución a la reducción del ozono, ni de ningún otro contaminante, sus 

beneficios continuan decreciendo. 

Por otro lado, si se levanta sin más restricciones de éste programa, se generarla un caos vial y una 

mayor contaminación, -por sao cromos- que es una buena oportunidad para descenther el 

consumo de los combustibles y que mejor gravando loe energéticos más contaminantes aunque se 

temida que analizar los mecanismos, y a partir de un cierto volumen o estandar de combustibles. 

Ante le persistencia del problema la participación directa de le cludedanla, en lo individual u 

organizadamente, las propuestas e Ideas para alivia la mala calidad del aire, es de suma importancia 

en este sentido con el afán de contribuir adietamos en seguida algunas propuestas y lineamientos de 

acción pera atender la problemática ambiental de la ciudad de México. 

4.2 PROPUESTAS PARA AFRONTAR EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

El problema de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, como se he destacado 

en la presente investigación es tan compleja por todos los elementos que intervienen, por ello mismo 

su solucion no es simple, ello demanda la Inclución de nuevas alternativas y acciones de solución, 

que sean capaces no sólo de detener el constante aumento de los Indices de contaminación en la 

ciudad por ozono, PST, óxido de nitrógeno e hidrocarburos, por les razones ya conocidas. 

U* esfuersoe de la actual administración para el "control parcial" de los contaminantes tradicionales 

es de reconocerse que fue gracias a que las estrategias ya no fueron empidcas como antes, pero 

también sabemos que el éxito de esta se deben: a) que las soluciones-acciones que se instrumenten 

se sustentaron en acciones factibles y de viabilidad económica, social y financiera; b) se 

instrumentaron medidas de corto y de largo plazo y; c) experiencias retomadas de otros paises. 



Ahora blén si nos abocaremos a buscar las soluciones del problema de infición, en un 

primer momento se requeniria abordar los elementos que influyen, los sujetos que Intervienen y 

participen en ella. Ciertamente se constituiría en una miopía considerar que el mayor causante de la 

contaminación lo constituya el tamaño de la población, aunque si bien al es un factor significante no 

es la unica, en todo caso se pondría mucha atención la forma cualitativa que adopta el crecimiento 

poblaclonal como las políticas sociales y económicas que la rigen, en este sentido y para 

aproximarse a una solución; no se recurrida equivocadamente solamente al mejoramiento de las 

tecnobglas de la infraestructura y servicios, en lo social una solución de mayor alcance, en la Ciudad 

de México es necesario reorientar sus procesos de urbananización desde una perspectiva global, 

donde se considere su desarrollo económico, infraestructura urbana y social en conjunto, y como una 

sola unidad (país) no de manera parcial o regional. Esto lleva necesariamente a asigarle una 

importancia al campo y, no abandonarla como muchas veces sucede; al considerar el desarrollo 

nacional se debe de tomarse en cuenta el desarrollo de las áreas rurales y semirurales, y no 

exclusivamente -como he venido ocurriendo- en fomentar la acumulación económica, el progreso y 

modernidad de los grandes centros urbanos, que lo único que hace es continuar ensanchando las 

zonas urbanas y con ello trasladando las diferencias y carencias del campo a la ciudad y, con dio un 

sinnúmero de problemas, entre ella la de infición. 

La desmesurada expansión urbana sobre terrenos agrícolas que ha soportado la ciudad 

desde hace varias décadas, como se hizo notar en su morriento,ocasiono que se haya consumido 

30,000 hectáreas de terrenos agrícolas en los últimos treinta años, principalmente por la concepción 

urbanistie,a que se le ha dado a las ciudades, como si ésta fuera una categoria distinta en relación al 

área rural, como si existiera una relación ciudad-progreso y campo-pobreza. 

En un proceso de urbanización, asigna las actividades agropecuarias de la periferias poca o nula 

rentabilidad económica; sin considerar que la supresión paulatina o abandono de las áreas rurales 

afecta gravemente la producción agraria, el abastecimiento de alimentos y a la sobre población de 

algunas ciudades o zonas poblaclonales y, finalmente el desequilibrio ecológico regional. 

Por desgracia esta idea no ha pasado por la mayor parte en la mente de los altos y medios 

funcionados que participan en la toma de decisiones, sobre éstos asuntos de gran trasenciencia 

como la econornla, desarrollo urbano-rural y ecología. En el plano gubernamental existe una 

109 
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Insuficiencia de planes, asignación de presupuestos y demás programes de desarrollo de las Aries 

'urdes, no sei de lea actividades y áreas urbanas rentables y financieramente viables. 

Es de subrayara* que pereciere que por años los elevados Indices de contaminación, los problemas 

ecológicos quedaron relegados en los programes de gobierno y los que se pudieron haberse 

instnienerdado pera mejorar le calidad del aíre, fueron parcialmente aplicadas, relegadas o mal 

aplicadas pera no afectar Intereses particulares, "el gobierno estuvo más preocupado por mantener 

le fuerza de trebejo laborando que sancionar a aquellas industries que contaminan sensiblemente, 

aunado e le poca efectividad de los organismos pera afrontar el problema", pareciera que el simple 

hecho de creer una inatitusión resoMa el problema ambiental, en otra por la inexistencia de un 

organismo especifico para atender el problema o bien que tuviera el papel de coordinador de las 

diversas dependencias con atribuciones el respecto no lograron regular be emisiones contaminantes. 

En en contexto social, los problemas ecológicos si bien se padece por igual, pereciera que fuera 

ajeno a le población al relegar a le autoridad su solución y, que se traduce y refleja en una 

participación parcial y actitud pesiva, el signo más evidente es le falta de participación social en 

denuncias de los generadores de conteminardes y la existencia de residuos peligrosos en le vía 

pública, rios o legos; en este sentido el número de quejes levantadas en la PFPA, estableció que en 

1992, sólo prospero une denuncia en todo el año en el Olerlo Federal, cuando en ese año se 

generaron 180, 417 mil toneladas de residuos que muchos de los cuales se tiraron en lugares 

inadecuados o en tiraderos clandestinos, al no existir depósitos suficientes pera ello, y 

considerandos. que sólo existe un depósito pera su le disposición123). 

Por su parte los agentes económicos conciben equivocadamente a la dudad como una zona 

exclusiva para las actividades de producción industrial, comercial e inrnobilleria; sin considerar que 

la preservación de la ecoiogie, supresión de las zonas verdes y boscosas, de las zonas urbanas-

rurales de la pedir/da como sus principales soportes: la producción alimentarla, les recargas 

acuiten», el abastecimiento de agua y la producción de oxigeno, etcétera, ponen en peligro los 

asentamientos humanos en la Ck.lad de México. Por ello al introducir medidas correctivas, como de 

protección de las árees verdes y calidad del aire no sólo se estarla protegiendo los habitantes del 

D.F., sino también a la población y áreas rurales de la periferia (agricola-urbana) en procesos de 

degradación. 
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Por lo interior dicho, para lograr un equilibrio ecológico de la ciudad y expansión racional de ellas, as' 

COMO una mejoría en la calidad de vida y niveles de bienestar de la población asentada en estos 

lugares se propone: 

1. Preservar las áreas agrícolas o serniagricoias, localizadas en la periferia de la ciudad (urbano-

rural), mediante le demarcación fiaba de una zona alrededor de la actual mancha urbana, así corno 

de los poblados que forman parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ello perrnitira 

clasificar el uso de la tierra; 'si como reactivar la economla de estas áreas, rentabilidad de las 

actividades económicas: agricola-pecuarias, artesanales etcétera, mediante la extensión de créditos 

blandos, Instalaciones para riego y, demás apoyos técnicos; planear futuras áreas urbanas; creemos 

que esto evitan una mayor emigración o venta de terrenos ejidates. 

2. Se requiere seducir o estabilizar los ritmos expansivos del suelo urbano, mediante la modificación 

de la irracionalidad ocupacional que ha prevalecido por décadas, mediante la anclen de parques 

industriales planeadas, que permitan una mayor densiticación y descentralización de los 

asentamientos humanos en potencia del área, hastá alcanzar densidades óptimas que pueden ser 

entre 180 y 210 habitadas por hectárea. 

3. Control por parte DDF y demás instituciones de los planes de construccion de unidades 

habitacionales y aquellas destinadas pera las actividades industriales, comerciales y de servicio, 

median» la exigencia de planos y especificaciones de la obra (estacionamiento, áreas verdes etc), 

impacto ambiental en las que se determine la factibilidad de la construcción o no de la obra. 

En b que se refiere al transporte urbano, corno esta se constituye en el mayor emisor de 

contaminantes, al generar en las áreas urbanas un 75 a 85% de los contaminantes aéreos los 

automotores, se debe al consumo de 17 a 20 millones de gasolina diarias e incrementos en los 

última años de 5 a 12% anual, se desprende que los autos privados son los vehiculos que utilizan 

un mayor porcentaje, al consumir "19 veces más de energía que una unidad de R-100, y nueve 

veces más que el transporte colectivo de rutas fijas (pesaras), donde los autos privados emiten 4.3 

veces más de contaminantes que los colectivos (sin convertidor catalítico) y, 38 veces más que el 

autobus suburbano y 65 veces más que el R-100, con lo que se termina el mito de que las unidades 

de R-100 son los que contaminan más"(24). 
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Sin duda la utilización de la gasolina Magna-Sin combustible mas beninga pera la ecología vendra a 

reducir las emisiones contaminantes de los vehículos, pero es de reconocerse que su utilización sólo 

es factible pera los modelos posteriores a 1991, la cual poseen convertidor catafalco (exportadas de 

E.U, Alemania y Japón), por su perte a los modelos posteriores a 1965, se requerirá de una inversión 

aproximado de 3,400 de nuevos pesos, cuando un comedidor de un autómoVil de la marca Ford 

cuestan sproldrnadamerae de 2,400 pesos y 1,000 pesos para su instalación. Para la reducclon de 

les emisiones en los vehículos automotores se propone: 

1. Restnicturación, organización e integración de les rutas del sistema de transporte colectivo, que 

conlleve a una mejor disposición de rutas, optirnización de les unidades y un mejor servicio. 

2. Integración de un consejo metropoiltano para que atienda loe problemas derivados del transporte 

público e industries establecidos en el D.F. y zona conurbeda del estado de México. 

3. Restructuración de la rutas, de manera que no se subilla°, o se sobre utilice estas, ello permitirla 

le reducción del consumo de oombusribles, uno de los elementos determinantes en las emisiones de 

contaminantes. 

4. Promover una mayor inversión en el transporte eléctrico, elevar el número de unidades y Mas, 

toda vez que en la actualidad existen solo 31 en comparación de los 346 nasa del sistema 

metropolitano de transporte (R-100), transporte que potencialmente genere un volumen de 

contaminantes. 

5. Desalentar el uso del auto privado que tengan mis de diez años de uso, mediante le elevación de 

impuestos por derechos de tenencia, aunado a le 

6. Exoneración o reducción de impuestos por parte de empresas, centros educativos y usuarios que 

utilicen autos con convertidor celdilla), o bien cuando se utilicen recursos monetarios destinados 

pera mejorar el parque vehicular (flotilla). 

7. Promover la creación de un sistema de autramsporte de primera clase que recorre en colonias 

residenciales y principale ejes viales, ello permitirla o desalentaría el uso del automóvil particular en 

estas zonas. 

8. Promover estimules fiscales blandos, para aquellas empresas que realzan investigaciones de 

innovaciones tecnológicas ecológicas, a empresas que realicen cambios tecnológicas en sus 

industrias. 
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9. Ineentivar fiscalmente fábricas automotrices que realicen o fabriquen motores más eficientes y 

ecológicas. 

10. Mantener un control administrativo y normativo del trasporte concesionario que conlleve a 

optimizar y racional del transporte concesionario y estimular la renovación de los vehículos de mayor 

oapacicked de trasportación. 

11. Revisión de las concesiones de verificación vehicular, y/o en su caso la adjudicación del sistema 

de verificación en cuanto que han demostrado ser &ab para la práctica de corrupciones, toda vez que 

la experiencia norteamericana y alemana demostraron que es un error concesioner a particulares la 

verificación vehicular. 

12. La revalorización de carriles exclusivos para la vialidad del transporte publico R-100, Trolebuses. 

13. La SefflefOriTA1Ciée automatización de los ejes viales. 

14. Construir puentes a desnivel que evite a reducir los congestiónamiento vehicular en los 

principales cruces. 

15. Promover el uso de carriles exclusivos para la realización de manifestaciones, ello evitara o 

reducira el congestiónamierto vehicular causada por actos de protesta o manifestación. 

HL Democratizar o alentar la participación de las instituciones educativas de nivel superior en el 

análisis e Investigación de los problema de la bridón. 

17. Apoyar economicarnente aquellos centros educativos que realizan investigaciones sobre asuntos 

y ternas de ecología. 

18. Modernizar el sistema de monitoreo de calidad del aire, para permitir la obtención de información 

más confiable y real, como principio para la instrumentación de programas de sanidad ambiental y 

gestión ambiental. 

19. Finalmente, promover la simplicación administrativa en las dependencias gubernamentales, para 

inoardivar a particulares a emprender accionas o fundar empresas o industrias ambientales. 

Otras: 

1. Para proteger nuestra entorno ecológico se propone la Fetación de la legislación ecológica 

principalmente en los niveles de atribución, o incluir lineamientos, procedimientos y solución de 

controversias, la consideración de instrumentos económicos. 

2. Creación de una Ley Ecológica para el Distrito Federal. 
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3. La utilización de manera paralela Instrumentas económicos, además de los administrativos y 

juddicos pera le protección del medio ambiente, en le que se contemple los costos por contaminar, 

derecho de emisión, o condonación de impuestos por reducir o invertir en los procesos productivos y 

asi reducir le emisión de contaminantes. 

4. Ratificación por parte de la Comisión de Ecologia de la Camara de diputados el nombramiento de 

los funcionarios especiailetas del INE, CMCCVM y de la PFMA, no con el propósito de politizar las 

funciones, sino con el afán de romper el °laborismo subordidado. 

5. FormacIón de camitas (ciudadanas) ecológicas locales que den seguimiento a los avances y 

control de los problemas ecológicos. 

6. Difundir los Instrumentos jurídicos aplicables en materia de contaminación en los planes de 

estudio, oficina, fábrica, comunidad etc; pera constituirse como una herramienta de uso pare la gente 

común en la defensa y protección en materia ecológica. 

Es una necesidad cada vez más que la solucion de los problema ecológicos deban de 

utilizarse además de los intrumentos jurldicos-administrativos, le valiosa utilización de los 

Irdrumentos económicos, en vista que el extender el elemento económico, contribuye positivamente 

a regular la actitud o acción de los contaminadores, el agente economico que contamina, al no cargar 

con los costos en sus procesos productivos, acciones; no tiene ningún incentivo pera cambiar su 

conducta, y sal, reducir los costos sociales que sus acciones provoca, instrumento como lo ver anos 

más adelante. 

El problema de la contaminación es estructural. Por ello en una estrategia ambiental no sólo debe de 

enfocarse al cumplimiento de las normas de calidad del aire, sino reducida ha estandares aceptables 

para la salud, por lo que debe de reconocerse la interdependencia entre la contaminación atmosférica 

y loe procesos económicos y urbanos que determinan el uso de la energla, sin olvidar la calidad y 

tipo de energéticos, usos del suelo, así COMO las carácteristicas tecnológicas de la planta vehicular, 

industrial y de servicios. 

En el mundo occidental, durante los últimos veinte años ha habido una intensa actividad 

poli tica y científica orientadas a limpiar el aire, no obstante hasta el momento los enfoques han sido 
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porches tecnológicos, más que esfuerzos para atacar las ralees del problema, corno adecuados 

sistemas de energía, transportación e industria. Por otra pede, el uso de estas tecnológica Crea 

problemas ambientales propios, como la necesidad de eliminar la ceniza del limpiador, un desecho 

peligroso. En segundo lugar, no son muy efectivas para reducir has emisiones de bióxido de carbono, 

de manera que no contribuyen a resolver el problema del calentamiento global. Por estas razones, se 

les considera sobre todo como puentes hasta que la sociedad utilice fuentes renovables de energía 

solar, eólica e hidráulica como la principal fuente de energía en el mundo, 

La eficiencia energética en primer Instancia es un puente para reducir las emisiones de 

contaminantes; pero también paralelamente seria más importante que los gobiernos de todo el 

mundo asignen incentivos económicos a los agentes económicos oomo parte de las estrategias para 

mejorar la calidad del aire. 

Por otra parte pese a que el público considera el reciclado de materiales como una manera 

de ahorrar espacio para el depósito de basura, su potencial para prevenir la contaminación es 

igualmente Importante. "Cada tonelada de papel hecho a base de desperdicios, en vez de madera, 

reduce el uso de energía entre una cuarta y tres quintas partes, y los contaminantes del aire hasta 95 

por ciento. El alumunio producido con latas reciclados en vez de manera virgen reduce las emisiones 

de óxidos de nitrógenos 95 por ciento y de bióxido de azufre 99 por ciento"(25). 

Este mismo enfoque puede trasladarse para tratar de reducir la contaminación provocada por los 

autómoviles al fabricarse éstas con material reciclado. En la actualidad, las modificaciones a los 

motores y la instalación de convertidores catalíticos ha constituido la principal estrategias para 

reducir las emisiones dañinas. Pero es de detacarse que Incluso en paises donde los convertidores 

son abllgatorlos 'y reduce las emisiones de hidrocarburos en un promedio de 87 por ciento, las 

emisiones de monóxido de carbono en un promedio de 85 por ciento y los óxidos de nitrógeno 62 por 

ciento sobre la vida del vehículo, el crecimiento del flujo vehicular y en el del parque automotor 

contrarresta la eficacia de la disposición; el uso del convertidor no es la solución definitiva para la 

reducción de las emisiones, ya que experimentalmente se ha demostrado que aumenta ligeramente 

las emisiones de bióxido de carbono, ante ello se demanda encontrar otras medidas de fondo"(26). 

Para reducir la contaminación del aíre urbano es necesario dejar de considerar al automóvil corno la 
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piedra angular del sistema de transporte. Aunque de cualquier manera, los automovilistas se sienten 

ye ceda vez más desalentado por el uso de los vehículos automotores, derivados de los problemas 

de conuestiónamiento y embotellamientos viales. 

Por ello en la medida que la sociedad luche contra la contaminación del aire y del calentamiento 

global del planeta, se constituirá en una prioridad alentar la manufactura y adquisición de automóviles 

provistos con reductor de emisiones y economices en uso de combustibles. 

Hasta ahora lo que se ha hecho es mejorar los combustibles para reducir los contaminantes 

"tradicionales", pero está relación se complica cuando se depende del estado del automotor y de las 

variables como temperatura de combustión, cantidad y tipo de catalizadores utilizados, pero es de 

reconocerse que pese a la instalación de equipos reductores de contaminantes en los vehículos, esta 

medida quedarla sin efecto por el volumen del parque vehicular en circulación y un alto consumo de 

combustibles. 

Por tal motivo muchas ciudades del mundo para reducir las emisiones de contamiantes en el aire 

causada por los vehículos han tomado las primeras medidas para restringir la circulación vehicular. 

En Florencia, gracias a las restricciones a la circulación, el centro de la dudad se ha convertido en 

un pasaje peatonal y libre de grandes volumenes de contaminantes" durante el die; en el centro de 

Roma está prohibido al tránsito vehicular siete horas al dia, durante Ms horas pico (matutina y 

vespertina). En Budapest se prohibe el tránsito vehicular en todas les calles de le zona central, con 

excepción de dos vías de acceso, en la Ciudad de México como en Santiago de Chile, se mantiene a 

una quinta parle de los vehículos fuera de circulación cada dia de la semana, de acuerdo con el 

número de placas. 

Por ser las más transitadas ademas de la prohibición de la circulación en las zonas céntricas de la 

ciudad, los gobiernos pueden alentar a les automovilistas a no utilizar su auto si proporcionan servicio 

de transporte público, barato y adecuado, y vías adecuadas para bicicletas; de cualquier manera 

éstas medidas son las medida más económicas, efectiva y lógica en que muchas ciudades puedan 

resolver el problema en el corto plazo, sino definitiva es un puente. 

Complementariamente un sistema de incentivos podría impulsar a los consumidores y fabricantes a 

utilizar y fabricar automóviles más eficientes, vehículos con emisiones reducidas y eficiencia en el 

consumo de combustibles economicos, como una minina carga de impuestos. La demanda de éstos 
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provocada que la Industria automotriz fabricara éstos automóviles;un paso intermedio seria bajar los 

costos de modelos que ahorran combustibles. Eliminar o cobrar el estacionamiento en las calles, sal 

como cobrar fuerte impuestos por el uso de las mismas, son otros medios para lograr ese objetivo; 

pero para ser aceptable ésto por parte de la población se requerida hacer participes indirectamente 

de las ganancias por este concepto, a la ckidadania como podria ser el mejoramiento de la 

infraestructura vial. 

Comparativamente con la ciudad de Los Angeles la dudad con el aire más contaminado de Estados 

Unidos, es una de las regiones del mundo donde se ha comprendido que no es posible lograr un 

cambio permanente haciendo trampas con la situación ambiental. Un nuevo plan para sanear el aire y 

reducir las emisiones en esta dudad (obviamente si se aprueba), seria necesario hacer nuevas 

fórmulas para pinturas y solventes; se prohibirla las apodadoras de motor de gasolina, asadores; asé 

como el requerimiento de combustibles con un fluido más ligero, y se limitarla el número de autos por 

familia. 

Como sucede con las plantas de energía, para reducir y controlar los tóxicos del aire, las 

emisiones de los automóviles, tendrian mucho mayor éxito si se orientará a disminuir los desechos, 

ye que más que a controlarlos, esta estrategia también ayudarla a prevenir que los desechos 

cambien de forma, muchas tecnologías de control, como lavadores y filtros, producen desechos 

sólidos peligrosos que posteriormente se tiran al suelo, la Oficina de Evaluación Tecnológica (OTA, 

siglas en ingles) de Estados Unidos ha llegado a la conclusión que por ejemplo la Industria 

norteamericana como en otros países se podrian reducir la producción de desechos y contaminantes 

hasta 50 por ciento dentro de los próximos anos". 

Aunque menos giamoroso, y más práctico en el corto plazo debe encaminarse a reducir la voiatilidad 

de la gasolina e introducir mecanismos do Inspección y programa de mantenimiento para asegurar 

que los sistemas de control de emisiones funcionen de modo adecuado; en un Informe de la Oficina 

de Evaluación Tecnológico (OTAN) concluyó que "para reducir la volativilidad de la gasolina 

únicamente costarla de 120 a 750 dólares por tonelada de hidrocarburos, mientras que implantar los 

programas de Inspección y mantenimiento entre 2100 y 5400 dólares por tonelada, y sustituir la 

gasolina por «¡etanol costarla 8700 y 51 mil dólares por tonelada"(27). 
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Ahora bien el mayor incentivo para reducir los desechos, es una estricta reglamentación para su 

deposición en el suelo, aire y agua. SI Niki esto elevará el precio de la disposición, inoentiverla a las 

industrias reducir la generación de desperdicios, ciertos incentivos económicos podría ayudar, por 

ejemplo, un sistema de "reebolso por depósito", mediante el cual se cobrarla a las industrias un 

Impuesto por la compra de insumos peligrosos, pero se les reembolsarla por desechos recuperabies 

o reciclables. 

4.2.1 Economía y Medio Ambiente 

La calidad de vida y crecimiento económico pueden ser compactibles en la medida que el 

medio ambiente o los recursos que de él se derivan (recursos ambientales), son algo que puede y 

debe considerarse como un bien económico cada vez más escaso (por su degradación), como 

resultado de las fallas en 'los mecanismos de mercado o de extemaidades en la producción y 

consumo: el costo ambiental es trasladado a otros, lo que hace diferir los costos privados (que 

enfrenta cada empresa o individuo) de los costos sociales. Este sistema de precios, no proporciona 

información para la toma de decisiones sobre el medio ambiente, por ello las conductas económicas 

tienden a contraponerse a la protección ecológica, y a generar distorciones a nivel regional y nacional 

por las cuestiones amblentales"(28). 

La contaminación de la atmosféra surge de esta manera como uno de los pasivos ambientales más 

notorio. En la que los costos, en general se desconocen o no se ha considerado por mucho tiempo, o 

bién equivocadamente se le considera como un mal necesario y menor que se compensa con los 

beneficios económicos que reporta el propio crecimiento; pero después de un cierto tiempo 

(noventas), los costos o problemas ambientales Irrumpieron con fuerza. Su aislamiento en los 

procesos de análisis económicos, poilticas fiscales, de precios, regionales y sectoriales se ha vuelto 

incorrecto e injustificable, cuando el ambiente es un factor esencial en las actividades productivas; 

más aún, cuando el desarrollo económico y el progreso es destructivo, y cuando no se pone atención 

degenera en desequilibrios ecológicos y sociales, y con ello la existencia del propio hombre. 

El diseño y aplicación de mecanismos económicos en una gestión ambiental tiene dentro de 

este marco, el objetivo de cambiar las conductas económicas y decisiones cotidianas Irracionales en 

una sociedad crecientemente abierta y desregulada, y con ello a reencauzar a los agentes 
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económicas en favor de la protección ecológica. En este sentido los agentes económicos ha tenido 

pocos incentivos pera desarrollar, sistemas, procesos y productos limpios. 

Por mucho tiempo a pesar de la estrecha relación que ha existido entre lo economía y el 

deterioro ambiental, la respuesta de los gobiernos se ha dado sólo a través de instrumentos 

normativos (leyes y reglamentos) que tiene una fuerte descarga de medios coercitivos, y la 

centralización de la toma de decisiones, una politica normativa exclusiva en la que considera las 

emisiones máximas (tope máximo), que para tener un mayor éxito requerirla de normas especificas 

para cada industria y proceso, y revisable periódicamente en función de los avances tecnológicos, 

situación que es desgastanto. Los medios coercitivos en una gestión ecológica han demostrado una 

dificultad en su aplicación, no sólo por su fuerte carga impositiva sino también por su poca 

motivación para seguir observandola; la respuesta a las altas emisiones de contaminación a sido a 

través de restricciones, tope sobre emisiones máximas o calidad de ellas; pero al ser generales no 

persiguen objetivos de eficiencia económica y ambiental, o bién considerar la capacidad de carga de 

una cuenca (atmosférica o hidrológica). 

Por elfo una politica ambiental estrictamente regulatoria se encierra en ésta en un debate ambiental 

estrictamente tecnocrático, donde participan burocrátas y grupos de interés (grupos ecológistas), sin 

abrir mayor participación social, que podría significar un ejercicio pedagógico colectiva, para generar 

propuestas y consensos indispensables para resolver el problema ambiental, pareciera con ello que 

el gobierno estuviera obsesionado a resolver el problema mediante la regulación de las emisiones de 

cada coche y fabrica, o al menos es la imagen que proyectan al tomar a la ligera la violación cotidiana 

de los criterios de calidad del aire, en este sentido el gobierno no le ha preocupado crear un sistema 

de incentivos a los automovilistas e industrias para reducir sus emisiones hasta un punto que se 

encuentre dentro de los limites tolerables. 

De esta manera los recursos ambientales como recursos de la naturaleza, "debelan estar dados por 

la capacidad de carga del medio ambiente y de los ecosistemas (emisiones máximas, descargas 

máximas, tasas de renovabilidad, etc,), y por tanto utilizados con la mayor eficiencia posible; si se 

considera que los recursos ambientales (aire, ecosistemas, suelo) son: 

a) es un bien escaso, b) se usa más del disponible, o) se regalan (no tiene costo para el que lo usa; 
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pero al tienen costo para el que sufre el abuso); por lo tardo le población paga por otros. De esta 

forma el costo social difiere del costo privado y hay un subsidio se la sociedad quien lo usa y abusa 

de los recursos ambientales-(29). 

En las actMdades productivas y de transporte al usufnictúar indiscrimidernente los recursos medio 

ambientales de manera gratuita; no klemalizan los costos y se apropian de los beneficios que ello le 

reporta y las trampas" (o ~mazan) loe costos inherentes a la sociedad presente y futura, con lo 

perpetúe distorciones entre desarrollo económico, ecosistemas y la calidad de vida. 

Afrontar con mayor eficiencia y eficacia los desequilibrios ambientales a nivel nacional o 

metropolitano requerirá en primer instancia una transformación en el comportamiento cotidiano de 

indkAduos y entidades económicas, donde la conservación de los ecosistemas, calidad del aire 

adquieran una importancia y valor. 

El fortalecimiento de la politica ecológica, mediante la incorporación de instrumentos económicos 

lleva necesariamente a la descentralización de las decisiones sobre los problemas ambientales, 

donde los incentivos económicos y financieros modifiquen la conducta cotidiana de millones de 

individuos en lo referente a cómo producir, cuánta energía gastar, en dónde localizar las empresas, 

cuánto consurnir, cómo disponer de los desechos, cómo ubicar los recursos naturaies, etcétera. 

Los instrumentos económicos, al intemalizar loe costos/ambientales en les diferentes actividades 

corrigen las conductas negativas de loe agentes económicos y población en general; estos en una 

gestión ambiental, los instrumentos económicos permiten (30): 

a) La creación de mercados (intercambio de derechos de emisión, con o sin tope máximo). 

b) Incentivos monetarios (impuestos, subsidios). 

Una política ambiental complementada con instrumentos económicos, parte de la premisa de 

que la mejor manera de contener y revertir loe procesos de deterioro ecológico es dar a los individuos 

y a las empresas un interés permanente y claro sobre éste problema. 

SI se realizara una radiografla de la industria, "ésta se caracteriza por tomar de la sociedad y 

del ambiente una serie de factores y transformarlos en bienes y servicios con valor de mercado por 

medio de algún proceso de producción, que desde luego se conforma de capital humano y 

maquinada, equipos diversos e insumos intermedios. Pero a parte de todos estos recursos estan 
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también los recursos llamados recursos ambientales, que son en su mayoría materiales y servicios 

proporcionados por el medio ambiente; entre los que destacan los insumos naturales: "el agua, los 

servicios de recepción y disposición de emisiones, efiuentes y desechos prestados por la atmósfera, 

los cauces o cuerpos de agua y los suelos, y finalmente la energia como factor que pernil. operar 

los procesos productivos para fabricar bienes que la sociedad demanda. Le energía se Incorpora al 

proceso en forma de electricidad o de combustibles (combustóleo, gas, diesel, las empresas tienen 

el privilegio de escoger esta, sin considerar y comprometerse a Invertir una minirna parte de las 

ganancias en la disposición adecuada de los residuos y sustancias que genere. 

diferencia de otros factores los recursos ambientales utilizados, éstas son gratuitos, lo que 

estimula un uso ilimitado e Intensivo de ellos y presiona a su degradación, además de que no estan 

ciares los derechos de propiedad (publica o privada), en la práctica estos Mimos son los que Be 

apropian de ellas. El balo precio de los energéticos evita que éstos sean utilizados de manera 

eficiente, lo que aumenta la Intensidad energética de su uso en las actividades productivas e Impide 

que se controle las calzones que resultan de la combustión"(31). 

El consumo genera siempre algún desecho en forma de basura o residuo con diferentes propiedades 

de degradabilidad biológica, toxicidad y reciclabilidad, misma que recibe el medio ambiente, en los 

suelos, cuerpos de agua y atmosféra. Los productos sin valor existente en el mercado incluye 

residuos sólidos, afluentes líquidos, desechos peligrosos, ruido, emisiones a la atmósfera resultante 

de los procesos de la combustión de energéticos, desechos que son vertidos al ambiente, la cuál 

precia gratuitamente los servicios de recepción; mientras que la empresa que carece de incentivos 

pera minimizar su generación o redisehar procesos. 

Al no asignarle un valor al medio ambiente, se utiliza tanto como seo necesario para maximizar 

ganancias, al contrario al darle un valor al ambiente, esta derivaría de una "contablikiad ambiental: 

incorpora variables del acervo de recursos naturales y del medio ambiente un sistema de cuentas 

nacionales, ello le devolverla a la naturaleza algo que se le ha quitado, ya sea mediante la sustitución 

de dahos ocasionados como la reducción de emisiones hasta un punto que la propia naturaleza 

aguante. En este sentido Francia, Noruega, Indonesia y Japón ya cuentan con sistemas preliminares, 

en el caso de los dos primeros, utilizan el enfoque de contabilidad física, que consideran los cambios 

en volúmenes e indices de calidad de sus acervos naturales; en el caso de Japón e Indonesia se usa 
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la cordebilded monetaria, que supone algún tipo de evaluación económica del costo de la 

conterrinacktn y de la disminución, al asignarle un valor al ambiente, atando se sobreusa se tiene 

que dar algo por ér(32). Por silo entre más deseemos descontaminar el ambiente, entre más limpio 

lo queramos más nos costará en términos de aatisfactores materiales, servicios y monetarios. 

'En Médco pera "reducir les emisiones generadas por las Industrias, sólo existen un conjunto de 

normas que lijan el volumen de le generación de contaminantes por unidad de volumen consumido 

de combustibles, y que sólo apuntan a mejorar el quemado de los energéticos para reducir la 

generación de emisiones, de este manera el sistema normativo respeta le intensidad ambiental de les 

actividades y perneta consumir tantos energéticos y generar tantos contaminantes como el productor 

desee". Para los agentes económicos esta normas, no le sigifican un mayor cambio o modificación 

de sus procesos productivos y por ende corno un precio relativamente pequeño, una situación 

diferente seria considerar como un valer la protección de los recursos naturales, sal que un aumento 

en los costos de operación, bandada a los agentes económicos destinar presupuestos pare 

mantener un control de los procesos de combustión. 

Por dio las principies limitaciones del sistema normativo pera reducir les emisiones contaminantes 

de las fuentes fijas son (33): 

- No relacione el consumo de los combustibles con las emisiones generadas, al observar normas que 

abismo» persiguen a aumentar la eficiencia en el consumo de los energéticos en términos de 

energia/producto en los procesos. 

- Requiere de un control y vigilancia continúa de las emisiones, por tanto de una enorme aparato 

administrativo y de control requerido pera inspeccionar a decenas de miles de procesos de 

combustión (o millones en el caso de los vehlculos) en la ZMCM, hin remunerados para que no se 

corrompan. 

- No se encaminan al cumplimiento de los criterios de calidad del aire en la ciudad. Toda vez que 

ceda empresa y val** aunque cumpliera escrupulosamente dichas medidas, éstas no son 

efectivas al compensarse por el mayor numero e intensidad de actividades productivas y consumo 

energético en el ~dedo de una economía en crecimiento. 

- No incenthe para que se realicen cambios estructurales de largo plazo en favor de una economía 

ecológicamente sustentable. 



183 
- Sólo se hada obehrbies las disposiciones normativas cuando existiera una vigilancia estricta y 

*liberte que haga imposibie eiudirla. 

- No permite o almenas no da libertad pera allegarse de recursos al estado misma que podrian 

destinarle a programas de mejoramiento «01410-social. 

Ahora bién si nos tenderemos a los intrumentos o mecanismos económicos que podrian utilizarse 

para la modificar las conductas antiecológicas de los agentes económicas, conductas de producción 

y consumo en beneficio del medio ambiente, son los Incentivos económicos entre las que sobresalen: 

impuestos sobre emisiones, impuestos sobre productos, derechosde uso o acceso, mercados de 

derecho, entre otras. 

En lo que se refiere a los impuestos obre emisiones o descargas, esta consiste en la fijación de 

matase impositiva sobre una cierta cantidad o volumen de algun contaminante emitido a la 

atmósfera, donde la autoridad es quien determina el "precio" del ambiente, mientras que los 

productores contaminan hasta el punto en que los impuestos que pagan sean Iguales a los costos 

marginales pera su control de sus emisiones o descargas. Si el impuesto tiene la magnitud requerida, 

se cumplirán los objetivos ambientales. Como ejemplo de este restan loe impuestos existentes sobre 

la emigro de NOx por pede de las fuentes fijas (industrias) en Suecia, sobre la descarga de aguas 

resididas en Francia, Alemania y Hoianda"(34). 

Este impuesto además de cambiar las conductas en favor de la ecoiogla, genera ingresos fiscales y 

promueve la innovación tecnológica encaminada a reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo 

es Importante señalarse que este instrumento económico es practico cuando hay una aceptación y 

reacción a favor de ella por parte de los actores involucrados (los cuales soben y pueden modificar 

sus tecnológias), y una eficiencia en el monitoreo de las emisiones. 

El potencial de ahorro o de minimización de costos sociales será mayor cuanto mayor sea la 

diversidad de costos marginales para el control de la contaminación que presenta cada una (lo que 

venido produciendose es de imponer una norma común a las ernisiores), es obvio que cuando 

sobresale el control normativo 106 costos de monitoreo y de observancia poden ser grandes, cuando 

operan los instrumentos económicos debe de considerarse en cuenta que las condiciones de cada 

mercado en que opera la empresa, ya que los efectos de una mismo impuesto puede variar 

dependiendo de si se trata de productores competitivos, oligoptliicos o monópolicos, por último es 
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imposible que el Impuesto de su instrumentación cumple sus objetivos, ya que habla necesidades de 

modificar y hacer ajuste. La oomplemerearieded tanto uno como de otro es ventajoso porque (35): 

- La calidad del W. que es medida através de la Red Automatizada de Monitore° Atmosférico no 

debe de sobrepasar a los niveles socialmente aceptados (como objetivos) en ningún de los 

contamÑntes registrados. 

- Estos vol menas de contaminantes se identificarian como lo máximos aceptados socialmente ante 

de loa beneficios económicos derivados por contaminar. 

- &Mira una relación entre les emisiones máximas permisibles para lograr la Mitrad del aire 

deseada y un consumo correspondiste de »OPIMO en procesos locales de combustión, tomando 

en cuenta las caracteristices, calidades y disponibilidades de los diferentes combustibles. 

bripueseos sobre productos: 

Este impuesto consiste en aplicar un impuesto a ciertos productos cuyo proceso, material o canales 

de disposición final ejercen impactos ambientales considerables; cada usuario o agente va a pegar el 

Impuesto hasta el punto en que éste sea equivalente al beneficio o satisfacción marginal que le 

reporte su consumo o su utilización; entre los ejemplos más ilustrativos se encuentran, los impuestos 

a plaguicidas y fertilizantes químicos en Noruega y Suecia, a aceites en Alemania, al contenido de 

azufre en los combustibles en Francia, a los combustibles automotores en Finlandia y Suecia, a la 

gasolina con plomo en varios paises europeos*(36). 

Los impuestos ambientales directos a los productos inducen cambios favorables en los patrones de 

consumo yen las tecnológias de producción, al modificar el sistema de precios relativos, a su vez 

generan Ingresos fiscales derivados de su aplicación en procesos de consumo o producción muy 

atomizados y heterogéneos, y a un número muy grande de agentes que resultarían imposible regular 

normativamente o bajo un sistema de impuestos a las emisiones de cada agente economice o a los 

impactos que cada uno genera, ciertamente estos son findbies y fáciles de instrumentar, en pote por 

1. 

	

	 que se montan sobre las estructuras institucionales y organizarais vigentes, sin Introducir 

complejidades extraordinarias a las instancias administrativas existentes137). 

Los impuestos sobre productos cumplen con los principios generalmente aceptados para los 

intrumentos de politica fiscal: transparentes, equitativos (por lo general) y progresivos; además son 
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eficientes, al tener un costo administrativo bajo y un potencial recaudatorio que puede ser muy 

considerable (ejemplo, en el caso de los combustibles). 

Este instrumento opera ventajosamente cuando se trata de bienes de consumo de utilización masiva 

e gran ~ala, o una elasticidad en su demanda ante la existencia de posibilidades de su sustitución; 

no son recomendables para productos muy tóxicos (es preferible su prohibición), no esta por demás 

recomendar que deben vigilarse, y en todo caso, compensarse posibles impactos redistributivos. 

Desde el punto de vista fiscal, estos impuestos se consideran neutral, debido que no necesariamente 

aumenta la recaudación por Impuestos, ya que ésta puede reducir en impuestos convencionales 

como el IVA o los impuestos sobre Ingresos o utilidades. 

Son eficientes dado que no implica un mayor costo administrativo pero sl un positivo impacto 

recaudatorio; los Impuestos sobre productos puede tener mayor aceptación política, en cuanto que el 

contribuyente preferirá que su carga fiscal se imponga sobre productos en los que puede economizar 

y no sobre sus ingresos. 

Para aumentar el nivel de aceptación de estos nueves gravámenes, se les puede interpretar, en 

determinadas circunstancias, como codas de acceso o uso de algún recurso, como puede ser la 

capacidad de carga de le atmósfera, el espacio o la infraestructura urbana, la biodhersidad, etcétera. 

Derechos de uso o acceso: 

Éstos son cobros que se fijan por utilizar cierta infraestructura, como pueden ser sistemas de 

drenaje, vialidades, plantas de tratamiento de aguas o instalaciones de manejo de desechos 

industriales; son instrumentos que permiten financiar la operación y ampliación de la infraestructura, 

regular y optimizar el acceso a ésta. 

La utilización de estos Impuestos requerlere del uso de tecnokelas so  - ~a de control y 

verificación de los estandares de la calidad de las emisiones; ejemplos de ello serian los ecosistemas 

de teledetección electrónica de vehículos para el registro y cobro de calas; que una vez encontrados 

en el mercado éstas se pueden abaratar, simplificar y accesibles. 

Sistema de depósito/reembolso: 

Se refiere a cargos de depósito fijados sobre envases, productos de alto Impacto ambiental cuya 

disposición final es necesario controlar y materiales reciclar o reullikar; el depósito quedarla libre una 

vez que el usuario, consumidor, o mayorista retornan el producto o los materiales al centro de acopio 
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o de disposición final. De esta manera se Modus» un estimulo claro en favor de una disposición 

Mal adecuada y del reciciaje o uso múttipie, además de que ea tiende a reducir el flujo de desechos. 

sistema de depósito/timbalero debe cuidar mucho que le recolección y acopio sien rentables y 

que haya mercados suficientemente desarrollado pera los productos recidabies. 

Mercado de derechos: 

Cambiante en un sistema de asignación de derechos de acceso, uso o emisión mediante entrega 

directa, venta o embaste, derechos que después puede ser vendidos y comprados en un mercado 

secundado. Este Instrumento tiende a une sita eficiencia, ya que cada agente (industrial, 

transportista, autombillista, productor, consumidor) comprará derechos de emisión hasta el punto 

que su costo sea igual a los costos marginaba de control que el enfrenta en lo individual, o bien, los 

beneficios marginales derivados del uso o del acceso al recurso que él percibe, con este mercado de 

derechos se minimizan los costos sociales y se logre una distribución óptima de los recursos. 

Un mercado de derechos puede ser superior a un impuesto, y garantizar automáticamente la 

observancia de estándares de calidad ambiental prefijadas, la cuál puede ser a pedir de un tope o 

umbral establecido mediante criterios biofisicos (por ejemplo, el volumen máximo de emisiones que 

soporta le capacidad de carga de un sistema), lo cal revelarla de inmediato un precio socialmente 

óptimo para los recursos o funciones ambientales. Además, fomenta el desarrollo tecnológico y 

permite el crecimiento económico dentro de los limites biolleicos fijados. 

Este instrumento tiene la particularidad de que ei gobierno no aparece ante los ojos del público como 

villano que despoje los recursos del sector privado, ye que el precio de los derechos es libido por la 

propensión a consumir o a usar los recursos naturales, el gobierno subsista derechos de 

consumo/emisión, y en seguida se cree un mercado secundario de derechos, regulado 

institucionalmente y con una localización fiaba deternsinada donde con libertad se comprare y se 

venden. 

Quien introduce en sus procesos y sistemas de control de emisiones tendrá el derecho de obtener 

derechos adicionales de consumo/emisión de parte del gobierno. Como cualquier instrumento su 

aplicación trae ventajas y desventajas, veamos primero las ventajas (38): 

- Hay una verdadera descentralización de decisiones, hasta el punto que cada usuario del ambiente 

modula su propia conducta de acuerdo con sus intereses, de tal forma que el problema de la 
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contaminación es algo incorporado en la selección cotidiana de opciones que confronta todo 

individuo o empresa. 

- Este sistema provee al usuario del aire como recurso embierdal, un incentheo permanente pera 

buscar ahorros adicionaba en energía en pro del ambiente. 

- El CfeliMillri0 económico se desarrollada por nuevos cauces en la que *atada presente el 

bienestar miel con la estabilidad ambiental. 

- Quedarla degrado el medio ambiente como una dimensión inseparable de la politice económica, 

requisito pava guiar el desarrollo por caminos de austentabilidad ecológica. 

- No comprometen recursos públicos en la lucha contra la contaminación, no hay subsidios de la 

sociedad a los contaminadores, se elimina una transferencia injusta de recursos. 

- Minimiza el costo que sufre la sociedad por alcanzar los niveles deseados de calidad ambiental. El 

incentivo para reducir las emisiones contaminantes será mayo< para aquellos procesos que lo 

puedan hacer al menor costo. 

- En loa agentes cuyos costos marginales sean significativos e incosteabies su permanencia en el 

mercado esteran entre dicho y tenderan a cambiar de giro o desaparearan, revelando a su vez que 

sus utilidades sólo provenían de un elevado subsidio ambiental. 

gelldáL 

- Si se estableciera en forma abrupta este sistema, el choque económico producto por la subasta 

seda altamente desestabilizador; la (*citación vidente del precio de los derechos propiciarla 

especulación y el paro súbito de las pequeñas empresas incapaces de adquirir combustibles para su 

operación corriente: 

- El incremento de los costos significadan reducciones de la oferta con el consiguiente aumento de 

precios. Si bien este aumento no sera generalizado, sólo equivaldria a una alteración en be precios 

nativos, b rapidez del ajuste crearla incertidumbre entre los agentes. 

Es indudable que en la elección de cualquier instrumentos económicos anteriormente enunciados 

requiere de la consideración de citados formales, es decir objetivos, en los que se considere el costo 

y efectividad de ellos para si logro del objethm de regular las conductas antiecológias, como de los 

elementos que pueden ser consideradadas son los siguientes (39): 
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a) La Muráis blollaice y ecológica del reuno, en nuestro caso de una cuenca ~Mita 

b) tos Mores involucrados (empresario", colon" automovilistas, vecinos) 

• ktfonneción disponibles de les emisiones y emisores 

d) Tecnologia' disponibles para afrontar el problema (equipo anticontaminante, catalizadores 

astalltkos) 

Ea de subnagrse que an la aplicación de be instrumentos económicos su *baldad esta 

condicionada de alguna forran a la posibilidad de ~lude, ye sis adjudicandole un precios de valor 

o valoras Ctlilleálle de los recursos naturales que asen Moto de la politica ecológica. Ciertamente 

valerse totalmente de 	mercado" como instrumento regulador trae falles en lo referente e le 

revelación de los prados, por do se "propone la m'acoda de valor económico total, que es igual a la 

suma del valor de uso mei, el valor de opción y el valor de existencial". 

Donde "el valor de uso real se dora de la ultimación vigente que se le da al recurso como es el aire 

limpio de un espacio no contaminado, mientras que el objeto de uso indirecto seda b conservación 

del suelo y le recarga de eadfaros que proporcione un bosque. Adicioneimente a estos beneficios se 

le adjudica a éstos recursos ambientales le capacidad de proveer Importantes servicios en el futuro, 

como los derivados de su explotación racional de los bosques, el aire, biodbersided; este tipo de 

valores creced* de valor mientras mis sensible sea uno, sin le existencia de tales recursoss(41). 

Como mecanismo de calculo del valor de este ricino, pueden ser los recursos utilizados pera le 

restauración de be desordenes ambientales, considerando los valores de bienes complementarios y 

servicio' ambientales; le descripción del precio de algo►  bien o unido en sus diferentes 

componentes y la Identificación de aquellos que guardan relación con los factores ambientales 

releareeel42). 

El costo en el propaso de restauración de les condiciones ambientales originales o aceptables desde 

un punto de bala de los Mandares existentes, es precisamente el valor que se le asignara. 

Otros mecanismos utilizados pera asignarle un valor a los ecosistemas, puede ser mediante una 

"cordebilidad necionel, si bién se costéis» en un indicetho preliminar ofrece una metodologia 

prometedora y de gran aceptación para algunos peleas para incorporar al medio ambiente dentro del 

sistema de valoración y 'niebla económico. De utilizarse este mecanismo requerida ajustar el PIB de 

tel forma que se tome en cuenta el capital ecológico, servicios ambientales que éste presta; sin 
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peligro la exkitencia de las futuras generaciones, situación que hasta ahora nuestra cultura del 

desperdicio a llevado inevitablemente a la contaminación al agotamiento de los recursos y con ello el 

peligro de nuestra supervivencia, al no satisfacer nuestras necesidade, destruir y degradar loa 

recursos naturales. Una sociedad sustentable satisface sus necesidades sin poner en peligro las 

perspectivas para las futuras generaciones, No lleva adquirir una responsabilidad como generación 

pera asegurar que la siguiente herede una dotación integra de recursos naturales y económicos. 

Nuestra sociedad actual ha violado de muchas maneras este concepto de justicia intergeneracional y 

la moralidad. Hasta ahora los modelos de desarrollo de la mayoría de los paises en desarrollo ha sido 

en base e una eoonómia industñallzada, procesos productivos y serviciales mecanizadas e 

impulsadas por combustibles fósiles, modelo que modifica con rapidez el clima, y no considera a su 

vez que la degradación de la naturaleza y en si de todo el eocsisterna lleva inevitablemente poner en 

peligro la producción de alimentos, y condiciones suficientes del planeta para ser habitable, la 

sociedad en la actualidad no es sustentable debido que Isla le madera de los bosques de manera 

iffacional para dotarse de combustibles y madera. 

Al delinear una sociedad ambientalestable, se requerirá considerar lo siguiente, la primera es que si 

el mundo ha de aspirar a un modelo de austentabilided, necesitará alcanzarlo antes de cuarenta 

años, si para entonces no se ha logrado el daño ambiental y el declive económico seguramente 

engendrara un sinnúmero de problemas sociales, económicos, politices y ecológicos. 

En segundo lugar se requerirá desarrollar y mejorar las nuevas tecnologías, en este sentido hace 

cuarenta años, por ejemplo, ni siquiera edstian algunas tecnológias de la actualidad, por ello bajo la 

presión de enconar tecnológias para reducir el calentamiento global de la tierra incentivera a los 

paises a desarrollar nuevas tecnoioglas, y donde quizá los investigadores desarrollen una variedad 

de nuevas tecnológias de energía, algunas de las cuales resulta dificil imaginar en este momento; en 

éste sentido el Muro venidero que uno puede imaginar se basara su potencial económico en las 

tecnológies existentes yen las mejoras de ellas. 

En lo que se refiere a la población, las proyecciones de las Naciones Unidas indican qué para el 

2030 el mundo tendrá alrededor de nuevo millones de habitantes; ya que una población 

excesivamente grandes repercute negativamente en la capacidad de carga de los sistemas naturales, 

y sino hace algo ala brevedad pare reducir los nacimientos, los crecientes Indices de mortalidad por 
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embargo le cuanüliceción de las variables ambientales representa en esencia de un enorme teto 

conceptual y metodologlco"(43). 

Clicular el valor de izo, id valor de opción y el valor Int:Masco, requerirá recurrir al capital dirigente. 

Por ello los elementos involucradas tienen que mantenerse en unidades lisiaba imposibles de 

traducir a unidades montarles, de riel que en un sistema integrado de contabilidad requiere, 

forzosamente tanto de cuentas (laicas como monetarias, las cuales se complementan entre si para 

permitir una descripción útil de les interacciones entre le economis y el ambiente. 

'Para le construcción de un sistema integrado de contabilidad puede hacerse medinte le Interacción 

del sistema de cuentas nacionales (SCN) con un sistema de Información ambiental que capte los 

aspectos más relevantes del medio rural, por medio de un interface de flujos físicos y monetarios, las 

cuales sus principales modulas serlan-(44): 

- El propio sistema de cuentas 

- Aquellas penes del SCN que tienen un significado importante para el ambiente, y que se 

desagregan lo necesario para reflejar en términos monetarios los Mijos y activos que se relacionen 

con el uso del medio natural. 

- Un bloque de valuación directa e indirecta Jno ~mur-, pero al en términos monetarios del uso 

económico del ambiente, bienes y servicios que se genera pera ampliar le 'frontera de producción" 

de la *momia en su conjunto. 

- Una red con datos flsioos de los flujos del ambiente natural-economía y viceversa (derechos), en la 

lamba de un balance de matarla y energla. 

- Una descripción del medio ambiente con le extensión y profundidad requerida pera establecer, 

pragmáticamente el merco de referencia básica para el análisis. 

- Cada uno de estos bloques queda vinculado con el resto a través de variables seieccionadas, y que 

pueden expresarse tanto en términos monetarios como físicas. 

42.2 Politica y Desarrollo Ecológicamente Sustentabie. 

En una gestión ecológica el punto central se constitum controlar les emisiones de contaminantes en 

una determinada zona a estándares óptimos para la salud, utilizando intrumentos y mecanismos a su 

alcance, sal como acciones de conservación de los ecosistemas, en ceso contrario se pondría en 
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peligro la existencia de las Mutas generaciones, situación que hasta ahora nuestra cultura del 

desperdicio a Nevado Inevitablemente a la contaminación al agotamiento de los recursos y con ello el 

pilare de nuestra supervivencia, al no satisfacer nuestras necesIdade, destruir y degradar los 

recursos naturales. Una sociedad sustentable satisface sus necesidades sin poner en peligro las 

perspectivas para fas futuras generaciones, ello lleva adquirir una responsabilidad como generación 

pera asegurar que la siguiente herede una dotación Integra de recursos naturales y económicos. 

Nuestra sociedad actual ha violado de muchas maneras este concepto de justicia Intergeneraclonal y 

la moralidad. Hasta ahora los modelos de desarrollo de la mayoría de los paises en desarrollo ha sido 

en base a una económia industrializada, procesos productivos y serviciales mecanizadas e 

impulsadas por combustibles fósiles, modelo que modifica con rápidez el clima, y no considera a su 

vez que la degradación de la naturaleza yen el de todo el ~sistema lleva inevitablemente poner en 

peligro la producción de alimentos, y condiciones suficientes del planeta pera ser habitable, la 

sociedad en la actualidad no es sustentable debido que tala la madera de los bosques de manera 

irracional para dotarse de combustibles y madera. 

Al delinear una sociedad ambiental 'estable, se requerirá considerar lo siguiente, la primera es que si 

el mundo ha de aspirar a un modelo de sustentabilided, necesitará alcanzarlo antes de cuarenta 

años, si para entonces no se ha logrado el daño ambiental y el declive económico seguramente 

engendrara un sinnúmero de problemas sociales, económicos, políticos y ecológicos. 

En segundo lugar se requerirá desarrollar y mejorar las nuevas tecnologlas, en este sentido hace 

cuarenta años, por ejemplo, ni siquiera Mallan algunas tecnológias de la actualidad, por ello bajo la 

presión de encontar tecnológias para reducir el calentamiento global de la tierra incenthrara a los 

paises a desarrollar nuevas tecnologías, y donde quizá los Investigadores desarrollen una variedad 

de nuevas tecnológias de energía, algunas de las cuales resulta dificil Imaginar en este momento; en 

éste sentido el Muro venidero que uno puede Imaginar se basara su potencial económico en las 

tecnológias existentes yen las mejoras de ellas. 

En lo que se refiere a la población, "las proyecciones de las Naciones Unidas Indican que para el 

2030 el mundo tendrá alrededor de nueve millones de habitantes; ya que una población 

excesivamente grandes repercute negativamente en la capacidad de carga de los sistemas naturales, 

y afino hace sigo ala brevedad para reduck los naci►rrenlos, los crecientes indices de mortalidad por 
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hambre y desnutrición se encargarán de detener el crecimiento de la población"(45). En un modelo 

de sustentablidad, los Indices de natalidad seran menores que las actuales, por ello muchos paises 

tendrán que reducir los Indices de crecimiento de su población en unos cuantos ahos, como ocurre 

actualmente en China y Tailandia. "En este sentido a partir de 1990,13 países ya muestran 

poblaciones estables o decrecientes y probablemente para 2030, la mayoría de los pulses se 

encontrarán en esas condiciones, se considera que una población máxima de ocho mil millones, que 

sea estable o decline lentamente -hasta un número quo la tierra puedo soportar cómodamente e 

indelnitivemente la Oerra"-(46) 

En lo que se refiere a lo económico, en este modelo sustentable se requerirá una economia más 

justa y segura, y a menos que la deuda del Tercer Mundo se reduscan hasta un punto que se 

restituya y reoriente el flujo neto de capita) de los paises industrializados a os paises que están en 

vias de desarrollo; se orientaran los recursos en proyectos de sustentabilidad, de lo contrario no será 

posible. 

La economía que se conformara alrededor del 2030 "su desarrollo no estará basado e impulsada 

pdncipaimente por carbón, petróleo o gas natural; no sólo por las consecuencias que trae de la no 

utilización de éstos (cambios en el clima) sino también por la benevolencia en la reducción de las 

emisiones contaminantes. 

Para 2030 el mundo tendrá emisiones de carbono per capita de una octava parte del nivel actual de 

Europa Occidental." Creemos también que una opción de gran trascendencia será decidir en su 

momento sobre un sistema de energla básico para alcanzar el desarrollo sustentable, y seguramente 

la sociedad rechazarán la energia nuclear, y adoptara otros sistemas más seguros, renovables y 

menos costosa: energía solar, eólitica, geólermica. 

El sistema de energia mundial, en un modelo sustentable se parecen poco a la existente hoy en dia, 

éste ya no estará dominado por los combustibles fósiles; sino que se basara en la energla renovable 

como solar, energía geotérmica que son mucho más eficiente y cuyo potencial apenas se Imagina. 

En este sentido, la última década del siglo veinte será el alba de la era solar, donde los avances 

tecnológicos pennitiran controlar la energla solar de manera más efectiva. 

Por su naturaleza, la menta solar es muy diversa y rica, ésta puede mezclarse con otras fuentes de 
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energía y recursos Murales de cada región, en este sentido si pais (México) es muy rico en estos 

recursos por ejemplo en la parte norte del pela, probablemente recurra en gran medida a la energía 

eóliee, solar y geolitmaca, mientras que en la parte central y sur del pais se le sumada la hldraúlica. 

Pese a que algunos 'palies probablemente importarán energía renovable, el monto de las 

operaciones será menor que el de las actuales compras de petróleo en el mercado internacional; la 

ventaja de esté tipo de energía es su renovebilded y su excepción a la inflación: les plantas de 

energía geotérmica, solar y eólica no necesitan combustibles y, por lo tanto, no son vulnerables a los 

incrementos de sus preclos147). 

La luz solar no sólo está disponible en grandes cantidades, sino que su distribución es más extensa 

que cualquier otra fuente de anemia renovable o fósil, por ello la conversión directa de la anemia 

solar será la piedra angular de un sistema sustentable de metate mundial, donde por ejemplo, los 

paneles solares calentarán la mayor parte del agua de las residencias en todo el mundo, siguiendo el 

modelo de Japón e Israel quienes ya lo utilizan. Un paisaje urbano típico tendrá miles de recolectores 

sobresaliendo de be techos, de manera similar a lo que sucede en la actualidad con las antenas de 

teievisión, y debido a ello en mito es de edificaciones reducira las necesidades de calefacción y 

enfriamiento artificial, y en la medida que la tecnológia no contaminante se extienda estas regiones 

urbanas se convertirán en grandes exportadores de electricidad; y probablemente en proveedores de 

combustibles de hidrógenos, que pueda fabricarse en las piantes solares de zonas desiertas y 

enviaras a ciudades lejanas mediante dudas. 

En este sentido cuando las celdas solares fotovoltalcas se constituyan en una tecnoi6gia de 

semiconducción que convierte la luz solar directamente en electricidad, sin utilizar el proceso 

mecanico requerido para la conversión, será una tecnología muy utilizada; en la actualidad, los 

sistemas fotovoltalcos existentes son menos eficientes y cuatro veces más caros que la energía 

térmica solar utilizada en sitios remotos, y es probable que en algunos Mos éste tecnologia esté 

disponible y más económicos y cuya eficiencia sea del 20 por ciento, los cientlficos esperan reducir 

los costos a menos de diez centavos por kilowat-hora para fines de esta década"(48). 

Por su parte la 'energía eólica generada de manera indirecta por la energía solar, produce calor 

diferenciado sobre la atmósfera terrestre, en los ochentas se ha reducido cerca de 70 por ciento; de 

seis a ocho centavos por Idlowat-hora, precio altamente competitivo con las nuevas plantas a base de 
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carbón"(49). Segun las proyecciones su uso se incrementaría, tan sólo para E.U., dentro de cuarenta 

años de "10 a 20 por ciento de su electricidad del viento. Es probable que pera entonces la energía 

eólica esté a le par del hidrógeno como una fuente borato de energía, y gel atraiga nuevas industrias 

a regiones con fuertes vientos; éstas industrias harán uso del viento en los mejores momentos como 

a media noche, cuando 1 demanda de electricidad generalmente es muy beja"(50). 

Por otra parte las perspectivas de crecimientos de la energia hidroeléctrica -*que en le Elucidad 

proporciona le rubra pule de le electricidad en el mundo- en el Tercer Mundo, ésta es subutilizada y 

para no agotadas se requerirá proyectos en pequeña escala. 

Las plantas verdes constituyen otro medio para capturar la energia solar, `a través de la fotosíntesis, 

la luz solar se conviene en biomasa que pueden utilizarse como combustibles; hasta la revolución 

industrial, la madera proporcionaba la mayor parte de la energía del mundo, en la actualidad, 

proporciona 12 por ciento del total, fundamentalmente de la leña y carbón de leña en los países en 

desarrollo"(51). El uso de la bioenergía seguramente se extenderá durante los próximos cuarenta 

años, pero su crecimiento se restringirá, al haber tantos bosques y tierras cultivables sobreagotadas, 

y necesidades de alimentación, y resultara poco atractiva pensar en producir etanol derivado del maíz 

o caña de azúcar, cuando que en términos cuantitativos proporciona más una pequeña fracción del 

combustible. 

Una alternativa prometedora será sembrar cosechas energéticas en tierras marginales que no se 

utilizan habitualmente pera alimentos, por ejemplo, la tierra que tiene demasiado declive no son 

fértiles por no contar con la irrigación necesaria, éstas se utilizaran para plantar árboles que se 

cortarán periódicamente, madera que se utilizara como energía en una planta o se convertira en 

etanol. "La energia biomasa tiene un papel importante, aunque no debe olvidarse las limitaciones de 

este recurso y que se refieren a la ineficiencia de la conversión en energia, el proceso de fotosíntesis 

es únicamente una fracción de luz solar directa, y los sistemas biológicos ya experimentan fuertes 

presiones hoy en día, debido al calentamiento global, por lo que los proyectos deberán seleccionarse 

y administrarse con cuidado*(52). 

En lo que se refiere a la energía geotérmica (energia calorífica), que yace bajo la superficie de la 

tierra, ésta no es una fuente renovable y no solamente depende de la luz solar, sino también de la 

composición de nutriereis y minerales de la superficie, por ello debe extraerse racionalmente para no 
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agotar la nuera accesible de celar, y sal convertirla en una fuente verdaderamente renoveble. Los 

Muros avances científicos penetran a los ingenieros utilizar reservas de baja temperatura 

Inexplorabies, que son cientos de veces más abundantes que las actuales; la mar» geotérmica 

proporciona electricidad y transmitirla a largas distancias, sino tambien calor para las Industrias 

hubicedes cerco a las reservas. 

Es Importante s'Adarme que el avance de la sustentabilidad depende de una mayor conciencia que 

adquiera la sociedad, en un mundo ~enlabie se reedgirá una mayor responsabilidad en el uso de la 

tierra, la cuál el uso del suelo inevitablemente estará conformada por el desarrollo del alterna 

económico, y basados en la anemia renovable; las lecnológies solares hieran uso intensivo del suelo, 

pero no como las actuales usos. El valor de las tierras no solamente estarle determinado por su 

potencial agricola, ganadero y forestal, sino también en algunos años más de su potencial para 

producir energía. 

El gran reto que enfrentan los peles del tercer mundo es desarrollar sus econornias sin 

hacer uso intensivo de combustibles fósiles, el mayor aliciente de estos paises es sin duda su 

relativa dependencia del petróleo carbón y gas, por lo que su transición hacia la era solar debera de 

ser más fácil. Tanto en paises industrializados como en desarrollo, la producción de energía estará 

mucho mas descentralizada, por ello desmunuiran las grandes industrias que han dominado la 

escena económica en los últimos años del siglo veinte; de hecho, un sistema de energía mundial 

basado en el uso altamente eficiente de fuentes renovables no sólo será más descentralizado, sino 

que también estará menos expuesto a la especulación y será más congruente con los principios del 

mercado y más equitativo en su distribución en los paises, en términos ecológicos, la utilización de 

éstos recursos energéticos (naturales) es el único modo de que este mundo perdure. 

En un mundo sustentable, los automóviles podrán recorrer por lo menos 43 kilómetros por litro de 

gasolina; cuatro voces más que el promedio actual en autos. Una idea de cómo podrían ser esos 

vehículos será el reciente prototipo del Volvo LCP 2000, la cual es un auto aerodinámico, de cuatro 

plazas que pesa la mitad de los modelos actuales, debido al uso de materiales sintéticos ligeros, y un 

motor de diesel altamente eficiente y lirnpio"(53). 
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Dentro de cuarenta años, el revolucionario invento del foco de luz incandescente de Tomás Alea 

Edison será más eficiente y requerirá menor voltaje pero que datan la misma cantidad de ha. 

En los procesos productivos estará determinada también por la necesidad de mejorar la eficiencia de 

le energía, y es probable que "la fabricación de acero se base sobre todo en hornos eléctricos de 

arco voltaico, que requerían la mitad de la energía atizada en los hornos abiertos actuales"(54). 

Muchas fabricas generarán su propia energía con biomasa -atizando el calor que se haya 

deaptcniciado en los procesos producimos- para su calefacción y aire acondicionado 

(congeneración; producción combinada de calor y energía). Este sistema ya se utiliza en algunas 

partes del mundo, ya que "eleva la eficiencia de la planta de 50 a hasta 90 por ciento; el exceso de 

energía podría transferirse a una parrilla eléctrica y ser utilizada por otros dientes"(55). 

Es de reconocerse que los avances para mejorar la eficiencia en el uso de la energía por si mismo no 

reducirán las emisiones en la medida deseada de carbono provocada por los combustibles fósiles, 

por ello para mejorar la calidad del aire en las ciudades, tendrá que encaminarse a limitar el uso de 

los combustibles fósiles así como de la existencia de una mayor diversidad de opciones de 

transpone, ello demandará extender el sistemas de ferrocarriles y autobuses; en donde se traspone a 

la gente con alidada entre la casa y el trabajo; asimismo adquirirá una mayor Importancia el tren 

ligero -construido e nivel de cale-, sistema de trasporte relativamente más económico que permitira 

e la gente moverse con rapidez entre bandos vecinos; dentro de las ciudades probablemente sólo se 

load** la circulación de vehículos eléctricos o a base de hidrógeno, y la mayoría serán "autos para 

dudad" vehiculos altamente eficientes; la energía para movilizar éstas unidades podría venir de las 

plantas de energía solar, en las que las familias rentaran vehículos eficientes y amplios para las 

vacaciones. 

El ahorro de tiempo y frustación elevara la productividad del trabajador y la calidad de vida, fa 

necesidad actual de muchos hombres y mujeres de negocios para transportarse de un lugar a otro se 

sustituiran por el uso de la comunicación electrónica, y los servicios de entrega nocturna mediante 

transmisiones computarizadas. 

En una economia eficiente y sustentable, la reducción de desechos y el reciclaje industrial reducira la 

recolección y disposición de basura que representa a la fecha focos de contaminación; la mayor 

parte de los materiales que se tiraban hoy en die se desechan después de usarlos una vez, 
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mdclandolos permitida un uso menor de energía para producir productos o bienes, y con ello una 

menor generación de contaminantes; si tan sólo se cambiara la mentalidad de "usar y tirar por una 

ética del redaje, por ejemplo "para reciclar el aluminio, se necesitada únicamente un cinco por ciento 

adicional de energía que producido de beoda, la materia prima original, el ahorro con respecto a la 

producción del acero a partir de la chatarra sede de dos tercios. Los diarios en papel reciclado 

requieren de 26 a 80 por ciento menos venia que si se les fabrica con la pulpa de madera, m'entro 

que reciclar el vidrio ahorra hasta un tercio de la energía contenida en el producto originar. 

En un mundo sustentable "en el reciclamiento de materiales los una de les claves para reducir la 

contaminación del suelo, aire y agua a *efes aceptables, por ejemplo, el acero producido con 

chatarra reduce la contaminación del aire 85 por ciento, la contaminación del agua 76 por ciento y 

elimina totalmente el desperdicio. El papel obtenido de material reciclado reduce loa contaminantes 

que ingresan al aire 74 por ciento y el agua, 35 por ciento; tamblen reduce la presión sobre los 

bosques en proporción directa a la cantidad reciclada"(58). 

En una jerarquía de opciones podre guiar la politlar sobre el reciclamiento maleficies: en primer 

lugar, desde luego evitar el uso de articulo* que no sean indispensabies; en segundo, reutilizar loe 

productos -rellenar una buida varia-; en tercero, reciclar el material pera formar un nuevo producto, 

cuarto, consumir el material pera extraer la energía que obtenga, con las precauciones y seguridad 

requerida; finalmente, la última opción sera disponer de los desechos en un relleno sanitario, en este 

sentido el "primer golpe al movimiento mundial del producto desechable se dio durante los sesentas, 

cuando los precios del petróleo y la conciencia ambiental se elevaron de manera paraiele; los 

crecientes costos de la energía hicieron más atractivo el reciclaje, lo que revirtió la tendencia hacia el 

lanzamiento de metal, vidrio y papel. El segundo Impulso se dio en los ochentas, cuando muchos 

rellenos urbanos se saturaron obligando a los gobiernos municipales a enviar sus desperdicios a 

lugares lejanos para su disposición. Durante los noventas, esta tendencia se reforzará por lo 

necesidad de reducir las emisiones de carbono, la contaminación del aire, la lluvia ácida y los 

desechos tóxico. En las primeras etapas, los paises han avanzado hacia el reciclaje sistemático de 

metal, vidrio, papel y otros materiales, comenzando con la separación a nivel de consumidor. Muchas 

comunidades en Europa, Japón y, más recientemente, Estados Unidos, han dado pasos en esta 

dirección"(57). 
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"En una economla sustentable, la principal fuente de materiales para la industria serán los bienes 

reciclados, la mayor parle de la materia prima para el aluminio provendrá de la recolección local de 

chatarra, y no de las minas de bauxita. Loe productos de papel se producirán en molinos de 

reciclado, y habrá de diversas calidades: desde el papel bond de alta calidad para impresos, hasta 

cajas de cartón, cuando las fibras no se puedan reutilizar, después de varios reciclajes, se 

consumirán como combustibles en una planta congeneradoras; en una industria de productos de 

papel que utiliza continuamente materiales reciclados, la pulpa de madera tendrá un lugar poco 

importante. Las industrias se alimentarán sobre todo de lo que ya existe en el sistema, recurriendo a 

materias primas virgen únicamente para responder pérdidas por el uso y el reciciaje"(58). 

Aunque los primeros pasos para alejamos de una sociedad del desperdicio se concentra en el 

reciclaje, la sustentablidad a largo plazo depende más de eliminar los flujos de desperdicio. Uno de 

los lugares más obvios para reducirlo es la industria; restructurar los procesos de manufactura 

reducirá el desperdicio en una tercera parte, o más; otra fuente potencial de reducción de desechos 

es la simplicación de empaques para alimentos. "En estados Unidos, los consumidores gastaron 

más en empaques en 1 	de lo que ganaron los granjeros norteamericano con la venta de sus 

cosechas; dentro de cuarenta anos, probablemente en los reglamentos del gobierno se demandara la 

earninación del empaque excesivo, las bolsas desechables del mercado se habrán cambiado por 

bolsas reutilizables de materiales durables, como lona"(59). 

En un futuro próximo, la sociedad habrá decidido sustituir los embases de bebidas de diferentes 

tamaños y formas por otros de tamaño estándar, fabricados con vidrio durable, que puedan 

reutilizarse varias veces. Esto podría utilizarse para todas, o casi todas las bebidas como jugos de 

fruta, cerveza, leche y refresco, los embotelladores simplemente limpiaran los embales, le quitarán la 

etiqueta vieja y le pegaran la nueva. 

Además de reciclar y reutilizar el metal, vidrio y papel, una sociedad sustentable también reciclara los 

nutrientes, para constituirse en abono; con la fisolofia de que de un desecho de un organismo puede 

ser el sustento de otro. Los nutrientes de los desechos humanos pueden reutilizarse sin peligro 

siempre y cuando el proceso incluya medidas para prevenir la expansión de enfermedades. En las 

ciudades de Japón, Corea del Sur y China ya se constituyen ejemplos del reciclamiento de éstos 

nutrientes; ''en estos paises, los desechos humanos se devuelven sistematicamente a la tierra a 
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través de cinturones verdes que borden las ciudades, estas tierras de agricultura intensiva producen 

verduras todo el ario. 

Algunas ciudades probablemente considerarán más eficientes utilizar las aguas negras tratadas para 

fertilizar sistemas de acuricultura; el constante flujo de nutrientes de los desechos humanos a los 

estanques podrian proporcionar alimentos a una creciente población de algas, que a su vez 

conatituktán el alimento de los peces"(60). 

En una sociedad con escacez de proteínas, este enfoque, inspirado en el ciclo natural, elimina un 

problema de desechos y, genera una fuente valiosa de alimentos. 

Dentro de 40 arios, cuando el reciclaje logre su maximo potencial, los hogares comenzarán a hacer 

composta con los desperdicios domésticos, en vez de echarlos al bote de la basura. El arte de hacer 

composta, no sólo reduce el volumen de desperdicios, sino que proporciona una rica fuente de 

humus para la jardinería, y reduce la necesidad de comprar fertilizantes químicos. 

Al reducir sistemáticamente el volumen de desperdicios y reutilizar o reciclar la mayoría de los 

materiales restantes, se podrán satisfacer las necesidades básicas del creciente número de 

habitantes del planeta sin destruir nuestros sistemas de sustento. 

Para satisfacer las necesidades de alimento, combustible y vivienda sólo sera posible si se equilibra 

o estabiliza el cultivo de tierras, bosques y cordilleras, la población mundial; de lo contrario la 

desnutrición, el hambre y los crecientes indices de mortalidad se encargarán de minada. Si para el 

2030 la población cuenta con el sustento necesario, esto indicará que se ha adecuado el uso de los 

recursos biológicos, y el crecimiento de la población sin haber destruido nuestro sistema de sustento. 

Las sociedades de 2030 necesariamente harán un uso Intensivo de la tierra para satisfacer sus 

necesidades; pero a diferencia del presente, el patrón de uso de los suelos estada regido por 

principios básicos de estabilidad biológica: retención de nutrientes, balance de carbono, protección 

del suelo, conservación del agua y preservación de la diversidad de especies; se aprovechara la 

productividad fotosintética del planeta. 

Los agricultores sin duda retarán sus cosechas de manera mucho más extensiva para evitar la 

erosión del suelo, conservar la humedad y reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, tendencia que 

ya se empieza a notar. 
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Se realizaran esfuerzos por detener la desedificación, y se transformaran pera entonces ha tierras 

erosionadas y degradadas en terrenos productivos, que generaran ingresos, gredas al trabajo y 

~Ilación de campesinos, científicos y trabajadores sociales para restaurar las tierras. Se 

aprovecharan los espacios perdidos en las pendiente, se plantará arbustos o árboles fijadores de 

nitrógeno. 

La reducción del sobrepastoreo detendra la desertificación. En el futuro, "el pasto«, ganadero será 

mucho menor que la actual, dado que el pastoreo abierto disminuirá; más agricultores integrarán las 

tierras a sus diversos sistemas de agricultura, revaloraran los árboles en sus sistemas 

agroforestales, el cultivo rotatorio estada encaminado a dar sustento adecuado a una población 

mundial 60 por ciento más grande que la actual, para ello será necesario dejar de alimentar al ganado 

y aves de corral con un tercio de la producción global de granos, como sucede actualmente, y se 

limitara en la cadena alimenticia la carne por su escases y costosa"(61). 

Los agricultores de algunas partes del mundo optarán por sembar pastos perennes, creando un 

patrón de cultivo parecido al de las antiguas praderas que sustituyó la agricultura moderna. Estos 

"policultivos", como los "monoculthes, producirán granos, aceites y otros productos; obteniendose un 

mayor aprovechamiento y ventaja de la diversidad natural de la pradera, la resistencia a la sequla y la 

capacidad renovadora del suelo, y reducirán la necesidad de qulrnicos, irrigación y otros insumos 

intensivos"(62). 

Otra opción que podría elegir los agricultores, es la crear empresas mixtas de alimentos y producción 

de energía donde se cultiven cereales en Invierno como trigo, seguido de sorgo como cosecha 

energética en verano, ello Incrementarla la cantidad de luz convertida en energla bioquírnka; este 

patrón de cultivo ayudarla a detener la erosión del suelo, ya que la tierra estarla cubierta todo el ato, 

y "se requerirá adaptarse a los cambiantes regímenes climáticos, provocados por el efecto de 

invernadero, escasez de agua y otros recursos limitados, esto quizá lleve a los cientlficos a echar 

mano de una mayor variedad de cultivos, mismas que se obtendran de bancos genéticos 

internacionales. Hasta ahora, este esfuerzo se ha abocado a las 30 principales cosechas del mundo, 

pero especies menos conocidas de plantas podrían convertirse en un componente importantes de la 

dieta dentro de 40 ahos"(63). 

Mucho antes de 2030, el desmonte de la mayoría de las selvas tropicales se habrá detenido, debido a 
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le importancia como provedorea de nuldentes de éstos ecosistemas, al proveer de las hojas y 

vegetación biomasa, de Igual manera serán sustentables las actividades que preserven la cubierta de 

árboles y suelo. Resulta Imposible predecir cuánta superficie de selvas tropicales *genes quedará 

para entonces si se logra la austentabildad, pero ciertamente la tasa de deforestación ae habrá 

abatido drálicamente para fines de esta década, y se detendrá por completo poco despuésIt34). 

Durante este lapso de 40 anos, se habrán identificado y sembrado los bosques agrícolas que 

sustentarán le producción de cosechas. 

Los esfuerzos para identificar y proteger parcelas, originará una red dispersa de reservas, superficie 

donde los habitantes podrán cosechar caucho, resinas, nueces, frutas, sustancias medicinales y 

otros productos no maderables para uso doméstico o exportación. Los beneficios e largo plazo 

(económicamente y ecológicas) do las selvas tropicales administradas adecuadamente serán 

mayores que los obtenidos por quemar una superficie equivalente y sembrarla con forraje o 

cosechas, con io que no se reducirá o no se degradará los bosques en exceso. Las operaciones 

madereras actuales por lo general destruyen vastas superficies, ignorandose con ello la 

regiametación existente, por ello és necesario realizar esfuerzos entender de cómo explotar loe 

bosques naturales, sin disminuir su productividad, diversidad biológica y salud. 

Como la sociedad reciclará la mayoría de los productos de papel, la demanda de pulpa de madera 

por personas seria mucho menor en el futuro en comparación con actualidad, hebra árboles en 

extensas zonas de tierra anteriormente parcialmente desérticos, sobre mantos acuíferos degradados, 

en los bordes de las vlas férreas y carreteras. 

Importantes esfuerzos por aliviar la crisis de combustibles en los paises en desarrollo hebra de 

impulsar la siembra de millones de hectáreas de árboles, con objeto de reducir las Inundaciones y 

deslaves en las regiones montañosas, y para satisfacer las necesidades de la industria a la madera 

de manera sustentable y reducir el aumento del bióxido de carbono. Las ciudades y los pueblos 

recurrirán a las tierras agroforestaies aledañas para generar sus energéticos; la madera de estas 

plantaciones sustituirán en parte al carbón y el aceite y, sobre una base de rendimiento sustentable. 

Ciertamente restablecer y estabilizar los recursos biológicos en un mundo sustentable dependerá de 

un patrón de propiedad y uso de la tierra mucho más equitativo que el actual; en la que la 

degradación de los suelos se debió en su mayor parte a la distribución desigual de la tierra, as' como 
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por crecimiento de la población, que empuja a la gente a las tierras cada vez más marginales. Una 

buena administración se encargará que la gente tenga parcelas suficientes grandes para alimentos a 

su familias sin abusar del suelo, el acceso a los medios tecnificados para elevar la productividad de 

su tierna y el derecho de heredarla a sus hijos. Muchas de las tierras propiedad del gobierno, como 

bosques y praderas, podrán devolverse a las comunidades y pueblos, ello contribuirá a optimizar la 

productividad, administrar y proteger las tierras con enfoque sustentable. 

Los cambios fundamentales en energía, silvicultura, agricultura y otros sistemas fideos no pueden 

darse sin los correspondientes cambios sociales, económicos y morales entre la humanidad. En la 

transición hacia la sustentabilidad, los Ilderes políticos y ciudadanos se verán obligados a revalorar 

sus metas y aspiraciones en favor la naturaleza y cuyo fundamento sea el bienestar de los hablantes 

de éste mundo como de las futuras generaciones, ante la premisa de que no hacerlo se pondría en 

peligro la existencia del hombre. 

La perspectiva de la energía renovable: eólica, solar e hidraúlica, auditoria de eficiencia energética, y 

la arquitectura solar serán profesionales florecientes que surgirán de la necesidad del cambio hacia 

una economía renovable y altamente eficiente. Pese a que en la actualidad estas profesiones se 

cuentan con algunos cientos de miles de egresados en el mundo, en el futuro la cifra podría elevarse 

a millones. 

El cambio hacia fuentes renovables de energía propiciará menores asentamientos humanos; 

a medida que avance la transición hacia una economia ambientalmente más favorable, la 

sustentabilidad irá desplazando los modelos actuales de crecimiento. Durante las probas décadas, 

las políticas gubernamentales alentarán las Inversiones que promuevan la estabilidad y durabilidad, 

en contraste con las que simplemente deseen expandir la producción a corto plazo. 

Los cambios en las actividades y actitudes del hombre en favor de la ecológia, harán más 

práctico la transición hacia un modelo sustentable; por ejemplo la sustitución de combustibles 

fósiles por una amplia gama de fuentes de energía renovables, y la menor extracción de materiales 

de la tierra y el reciclaje de materiales, corno la renovación de prácticas agrícolas y forestales, 

ampliarán las oportunidades en nuevas áreas y se reducira algunos empleos tradicionales"(05). 

Las pérdidas que resulten del abandono de algunas actividades económicas: minería de carbón, la 

producción de autos, la construcción de carreteras, la búsqueda y explotación de metales se 
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compensarán con ki manubeturas y venta de celdas solares folovallaicos, turbinas de aire, 

bicicletas, equipo pera transpon. coledIvo y una multitud de tecriokSolas para rock:kir materiales. "En 

loa pelaos con abundante riqueza de suelo, y en aquéllos con abundancia de desechos prIcobas, las 

plantas de combustibles a base de alcohol suatkuirán a las refinería de petróleo, une mayor 

proporción de trabajadores se ~pisará en actMdades de reparación, mantenimiento y reciclaje, en 

vat en la «acción de materias primas y producción de bienes nuevos"(66). 



203 
NOTAS 

1) Diario ")*I racionar, 20 de agosto de 1992. 

2) Documento. Versión estenográfica de la comparecencia del Secretarlo Tuco de la Comisión 

Metropolitana para la Prevención y el Control* la Contsminación Ambiental en el Valle de México 

11c. Fernando Menéndez Garza ante la H. Asamblea de Representantes el 3 de Mayo de 1994. Pi% 

8. 

3) Documento. Comisión Metropolitana. Avances del Proarama Integral Contra la Contaminación 

Atmosférica (PICCA) a  junio de 1994. pág. 11-1. 

4) Ibídem. pág.11-2 a 5. 

5) Ibidem. pá 9.11-12 a 14. 

6) Ibidem. pág.11-33 a 34. 

7) Ibidem. pág.11-40 a 41. 

8) Ibídem. pág. 11-40 a 41. 

9) Ibídem. pág.11-40 a 41. 

10) Diario "La jamada" 10 de enero de 1992. 

11) Diario Ujornada: 9 de enero de 1992. 

12) G. Quadri de la Torre y el al. La Ciudad de México yla contaminación atmosférica. pág. 212. 

13) Comisión Metropolitana. Manwil para la Aplicación del Programa de ConiUmencla~r~ 

14) G. Quadri de la Torre y el al. f2p cit. pág. 225. 

15) Comisión Metropolitana. Avances del PICCA a ¡urdo de 1994. pág. 11-24. 

16) Comisión Metropolitana. Comparecencia del Secretario Técnico ante la H. Asamblea de 

representantes. Avances alcanzados en relación a la evaluación preliminar del "Programa Hoy no 

Circula". 6 de septiembre 1994. pág. 1-16. 

17) Ibídem. 

18) Ibidem. 

19) Ibídem. 

20) Ibidem. 

21) Ibídem. 

22) Ibidem. 



23) Diodo. El Eoorionleur 14 de mayo de 1994. pág. 42. 

24) SEDESOL-INE. Informe de la situación general en materia di ipaugibrio_ecobalco y protección aR 

emlágit Pfil 160.16t 

25) Robert Forte. Stauffer "Energy Swing From Reclyng", figagufgatlecydrig. Enero-Febrero. 

Worfactch instituí* Washington, D.C., abril de 1987. 

26) Ranner. RethInking the Role of the AutomoVile. 

27) Oficina de Evaluación Tecnológica (OTA). 91~~1~5Led..~ 

Ozone. U.S, Gubernament Priting Office, Washington, D.C., 1989. 

28) A.  Yúftlfz-N•udo (Cornil). Mer11~§~1~§~. pág.  32. 

29) G. Quadri de la Torre y et al. Op (IX, pág. 243. 

30) Ibidern. 244. 

31) ibidem. 244-259. 

32) A. Yúnez-Naude. (Comp). 1/pál. pág. 32. 

33) G. Quadri de la Torre y el al. Oo oil, pág. 258-259. 

34) A. %lex-Nal/de. (comp.). Op cit. pág. 35. 

36) Ibldern. pág. 35. 

36) R. López. "The Environmet as Factor of Production: The Economic Grcrat and trade Poiicy 

linkages", en International Trade and the Environmettr. Washington D.C. Worrld Bank, 1992. 

37) A. Yúnez-Naude. (comp.). Op cit. pág. 37. 

38) G. Quadri de la Torre y et al. Op cit. pág. 269. 

39) A. Yúnez-Naude. (comp.). glott. pág. 50. 

40) D. Peece y el al. Blueprint 2. Grening the Wort economv. Londres Earth Schan. 

41) A. Yúnez-Naude. (comp.). Op cit, pág. 51. 

42) M. Cropper y W. Oates. gnvironmeth EconomanieLsigthrnaLo( Ec n:~rat^ 

pp. 675-740. 

43) A. Yúnez-Naude. (comp.). q, cit. pág. 52-53. 

44) U.N. Statiscal Office. SNA Draft Hanbookg~rd ErMorrnetal and Econornic  kcountiln. 
Nueva York, 1992. 

45) Fundación Universo Veintuno. Mundo: Medio aml~. pág. 251. 



205 
48) Programa de Información. Poi don  

reporta. enero-febrero de 1982. ONU. DIESA. 

47) Fundación Universo Veintuno. Mundo: Medio ambiente. pág. 253. 

48) H.M. Hubbard. "Photovoltaicots Todav and Tomorrovr Science. 21 de abril de 1969. 

49) Robed R. 1-14nede, NOW Energy Systems", Skiktflefil~~914"14~915111 

renovable y cambio ~ático. Washinhton D.C., 14 y 15 de junio de 1989. 

50) Cdathopher Fla ng. Wixtrgévr,Wiarklymálngl_tute Washington, D.C., julio de 1981, 

51) Estimaciones del Woddwath intitule. Con base en ia comunicación Demonial de LanY 

Iffiatadatf en Kanaaa State University Manhattan Kens., 3 de noviembre de 1989. 

52) Fundación Universo Veintuno. Mundo: Medio ambiente. pág. 256. 

53) Criathopher Flaving. OJAL 

54) Marc C. Rosa. Industrial v energy Conservation Natural Joumal. Agosto 1964. 

55) Congreso de los Estados Unidos, Oficina de Evaluación Tecnológica, Industrial Enero use. U.S. 

(3obemament 	Office,Washington, D.C., 1983, 

56) William U. Chad«. Materiales recycang: The virtue of necessitv. Worldwatch,. Institute, 

Washington, D.C., enero-febrero de 1989. 

57) Chadler. Matedals recyclina: Poliock minino urban Wasters e instituto, Washington. D,C., octubre 

de 1983. 

58) Fundación Universo Veintuno. Mundo: Medio ambiente. pág. 262. 

59) Ibídem. pág. 262. 

60) Lester R. Brown y Judl L. The futuro of urbanization: falinglhe ecology and economlc constraints. 

Wolvatch pape, 77. 

61) Fundación Universo Veintuno. Mundo: Medio ambiente. pág. 265. 

62) Ibídem, pág. 266. 

63) Ibídem. pág. 266. 

64) Ibídem. pág. 266. 

66) Ibídem. pág. 269. 

66) Ibídem. pág. 269. 

• 



206 
CONCLUSIONES 

• En km zonas urbanas por ser puntos de elección pera la población, son »oyes donde 

progresivamente se destruye in fin verdes y boscosas, y se degrade o contamina el aire, por 

loa desechos generados en los procesos productivos, 0123 comerciales y de servicio. 

- El acelerado deterioro ambiental en la Ciudad de México, y en si de cualquier atea urbana, ha sido 

producto en su mayor parte de les fallas estructurales, la falla de planeación económica y urbana, 

que al paso do los años se agravaron y subsecuentemente ocasionaron una serie de problemas 

entre das los ecológicos. 

- Ea de reconocerse que en le Ciudad de México, loa problemas ambientales adquirieron 

importancia en la en le época contemporánea cuando ente adquiere una disensión peigose (70) 

y, cuando pelaos más conservadonlates y ecológicas (E.U., Ingrato:re e gafa) *ata preocupación 

inicio un década antes. 

- Los problemas ambientales en las cardados urbanas el mayor causante lo constituye el vehículo 

automotor; pero a posar de ésto se ha desamigado el transporte púbico más contaminante; combis 

y microbuses. 

• Pese haberse insfituciondzedo a más de dos décadas el combate del problema de la 

conterninación ambiental, ésta no se a controlado, pareciera con do que no Waflera une voluntad 

poética pare resohferta o bien una impotencia para resolverte, cuando es el Estado quien le compete 

el control y el cuidado de los elementos de la naturaleza y salud de los mexicanos, y poseer los 

recursos financieros, administrativos e intelectuales para atenderlo. 

- En este sentido, es inconcruento que en dos décadas, el gobierno ~sino y lea dependencias 

encargadas de atender el problema no hayan puesto atención a los generadores de 

contaminantes, cuando se sabe que en les áreas urbanas, las principales &entes contaminadores 

son las industries y los vehículos automotores, como si éste problema fuere considerado 

secundario en la agenda gubernamental; razón por le que so reflejo en la poca voluntad pera 

eludirlos. 

- Se hace patente do ésta manera, los fracasos de los programas hatnimentedes en astas dos 

décadas para atender los problemas de le contaminación atmosférica en la Ciudad de México, 

Mema que se reflejan en le mala calidad del aire de le Ciudad, debido en le mayor pede porque les 

medidas Instrumentados asignaron una mayor anportencia ala ceided de las emisiones y no a su 

cantidad y reducción de los contaminantes, un peso importante pera controlar las omisiones 

contaminantes. 

- Es de reconocerse también que les normas mexicanas de calidad del aire son demasidades 

permisibles, de aplcarse normas de otros paises se estaría violando constantemente cfchas 

normes. 

Administrativamente, la ineficioncia e ineficacia de las dependencias gubernamentales pare 

resolver el problema ecológico por años (hasta algunos años 1990), obedeció a la dupicidad de 

funciones o bién e la falta de un frente coordnado (de las dependencias) pare afrontar la infición. 
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coortirotmes en tia artes tItt «Mb neunúmkte, b ennriniblnnagin ~Ice aporro can manes incurso* 

financieros, y que deriva en una inadecuada e insufiente atención da los problemas ecológicos, o 

bien, la atención de otros problemas, en el buen de las casos de la jerarquizacke do olas. 

- Es da note, que pare reducir las emisiones de contaminantes en las dos principales fuentes 

generadoras: industria y vehlculos automotores, requerirá en le primera de olas, realzar uno 

modemizeción de sus procesos productivos, ya quo una descentralización o reubicación de ele es 

muy costosa; en el segundo caso, los vehículos que circulan en la Ciudad de México requieren que 

éstos sean mas eficientes y poseen, convertidores catalíticos; finalmente incentiver el uso del 

trasporte masivo eficiente, sobre el transporte privado vis impuesto o exoneraciones, ente un futuro 

enegresido por la carencia de un infraestructura vial suficiente para la circulación de los vehículos 

automotores. 

Sim embargo es de reconocerse que las soluciones puramente tecnológicas como la incorporación 

de convertidores catancos, reformurfación de las gesoines, cambio do combustible no son 

suficientes pera resolver el problema, lo que so requiere es la recitación de pellicas para disminuir 

el consumo da combustibles fósiles, 

- Para reducir las emisiones de contaminantes ala atmósfera, se requeriere la modificación de les 

conducto, hábitos y procesos generadores do contaminantes do la Ciudad de México, y para do 

se requerire la participación social en la gestión ecológica, donde la Administración Púbica sea el 

"ente" gubernamental donde confluyan las ideas, los recursos financieros, tecnológicos e 

intelectuales pera resolver el problema, y como coordinadora de las acciones pera la atención de la 

contaminación atmosférica de los espacios (zonas) contaminadas como el caso de le Ciudad do 

México. 

- Ante una sociedad cada vez más exigente do un ambiento ere do contaminantes, demandara del 

gobierno niexkeno le realización do une gestión ambiental más eficaz, donde les soluciones 

emphices do antaño dejen de precticerse y se imponga le recioneklad administrativa como 

Instrumento do solución, en esto sentido la descontralzación en la atención de los problemas 

ambientales, y creación del: Instituto Nacional de Ecología (INE), Procuraduría Federal do 

Protección al Ambiente (PFPA) y la Comisión Metropoitene -para el Control do le Contaminación en 

el Vale de México (CMPCCVM), se constituye un aun avance administrativo-. 

- La relativa ~Med do la LGEEPA derivada por su fuerte carga e influencia del cocfigo civ así 

como la sujoción (dependendencia) en su solución, observancia y vigilancia de ella por parte de 

Maltusianos administrativas, o bien por las negociaciones quo se den entre las partes, tanto para 

resolverlas diputas como para hacerla cumplir; a su vez ésto fortalece y dotan de un mayor poder 

normativo y visdative de la observanda do la Ley a las instituciones a cargos ( INE y PFPA) pera 

tomar o no acciones unilaterales, que deriva en algunos casos en el excesivo 'uso de la autoridad 

administrativa mas que juckier para hacer cumpfr las leyes, principal diferencial entre la legislación 

mexicana y la estadounidense y en sí de los paises europeos, as! como de la fioxibildad en sus 

sanciones; le violación de la LGEEPA en México se castiga soló con sanciones administrativas, 

como es el cierro de plantas contaminadoras (on forma temporal, permanente, parcial o una 
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combinación de olas), le imposición de mulos e indio& voluntaria de fas empinas en ol 

piyama de contingoncia ambiental, paya reducir lo actividodes productivas de las hdusbias en 

caso do oyese/Irse una ~piaci* ambiente y Maknente la detención administrativa por 36 

fieros que de *orna manera no Bate el carácter de osmio criminal; pese quo le sanción jurkica are 

trove en dcha Les no sal en el matra Mido ostedounidense, en la cuál fecula el gobittmo 

federal a deinandor penalmente a los personas o empino que confrontan, con el objeto de que 

los kfrectonss restauren los daños y peguen con penas civiles o indas; y por tanto del 

incarcelimiento pera *ion* Mingo, las Joyo embiontikur las *Mima* y poca dividid existe 

en algunos preceptos normativo es superiblos, más sin embargo lo que se esquiare es le existencia 

de MI propio Ley pera el D.F. yes mocho atendido, 

- Es de subrayase que por más que exista una Ley y demás &posiciones ecolóficas pera 

protigor loe recursos natural** no compitan sus objservos, si ola Ley no se hico efectiva en su 

*loción y que conlleve a elevar la conciencia ecológico de la ciudadanía pare observe* y hacerle 

observar. 

La relativa o poca cubre ecológica ~veda insuficiencia en la educación ecokice, hace de la 

población poco participo para contribuí 0n le solución de los problemas ecológicas en le ciudades 

urbanas. 

- Paro afondo** los problemas ocokificos, en una podón ambiontal, el gobierno por conducto de las 

dependencias encargas do atender estos problemas, !Tiquet» superar los °bateados propios que 

acogen del funcionamiento del cuerpo administrativo como son: 

a) Le confotmación do equipos de »bajo relethiamente profesionales en cuestiones ecológicos, 

con *autos opiniones y criterios no tan profesionakis en la adición de los problemas 

ambientides, y viabildad técnica, económica y 5aciat se demanda por do la conformación do 

iiquOos midichejakarlos, para atender adecuadamente los problemas ambientales, 

b) La movidad do los funcionarios-especiaistas, repercute negativamente en la contimedid de los 

planes y acciono: ambientales que disamis el gobierno, por eta se demanda la existencia de un 

comicio cívl de carrera (pnófosiondzir), en los alpinismo encargados de ofender los problemas 

~bisnietos, pero evitar le CORIOIMIICió0 de equipos do trabajo por cuestiones caldeo y s'ornan, 

c) La subutfaación de los recursos humanos y equipos, quo hacen * los planes y propinas de 

las dependencias gubernamentales poco efectivo y oficios en mejorar la cafidad del aire. 

• En la gestión ecológica, en el sexenio Segni*, es el periodo cuando verdaderamente se 

comienzan e instrumentar une serie de mecidas encaminadas a reducir el deterioro del a» en la 

ciuded de México, untando les beses pera su posterior control definitiva, y °labia« los índices de 

los contaminantes trackionales como piorno, monóxido de carbono, monóxido de azufre, 

reduciendose con oto, el espectro pera su atención. 

- Se hace necesario ora reducir las emisiones de los conteninentes en las ciudades urbanas, es 

impresinciblo que coortinedemente y racionalmente haga uso de los recursos: humanos, 

matteides, Mancieros o intelectuales. 
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Es evidente quo el exclusivo del control choclo do les ~iones no resolverá loa complejos y 

númeroaos problemas ambientales que padecen km zonas urbanas actuales, 

• Existe cada vez un mayor consenso en impíos sectores de la comandad donad., acerca da la 

necesidad de incorporar loe incentivos económicos en las ~pu de protección ambiental. 

- Con do la importancia y vedeja del uso de inbumentos económicos; en un contexto cambiante en 

cuestiones tecnológicas, polka', económicas, sociales y administrativas para resolver los 

problemas ambientales. 

- Pare ~izar los noventas adquián una mayor atención en les políticas ambientales, la 

importando de le fuerza del mercado no sólo como parte del problema sino como lembian corno 

parte de la aalsción. 

- Para asean el futuro de las generaciones por venir se requiera, de una mejor ablución de los 

recursos nal:graba que se posee, din de no agotarlas, elfo leve necesariamente al rociamiento de 

kis materiales, y un cambio de actitud de la sociedad en favor de la redunden ecológica, asi como 

de un mejor aprovechamiento de los recursos renovables. 

- En loa años venideros, de no esrobizarse las condiciones ecolópces, crecimiento poblacional 

como alcanzar un desando ambiental, le viabilidad del hombre en la tierra estere en polvo. 

• Por erro de no Matizan» el crecimiento en todos los sentidos de la ciudad de México, esta en 

los próximos años no tem» wiablkied, 

- El modelo de Manolo que hasta 'hora ha sirle en base a una economía industriefzeda y 

unidos mecanizadas e impuisedes por combustibles fosen; modelo que además de modificar con 

rapidez el ame pone en pelo la existencia de le naturaleza y modo de sustento (producción de 

*untos); se requerirá la establfzeción del número de hablantes en el planeta, desanclar y 

mejorar las tecnologías existente, los procesos productivos impulsados principalmente por la 

energle renovable ya die solar, geolémice y oblea, y en menor mecida por los combusbbles 

- En una economía sustentable y eficiente, la reducción y el recidamiento de los desechos se 

consituire en una una asola y forma de Mi y, más quo ahorrar espacios pera los depósitos de 

basura serán un factor y un elemento potencial pera rodee ir r y prevenir la contaminación, por 

ejemplo por cada tonelada de papel hecho a base de desperácios, en vez de la utizadón de pulpa 

de madera, redacta el uso de encelde entre una cuarta y bes quintes partes, pero io más 

importante una reducción del 95% de los contaminantes del aire, mientras que el aluminio producido 

con lelas reciclados en vez del mineral virgen redacta las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 

95% y de bióxido de azufre en 99%. 
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