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para que se tradujera, por consenso mayoritario, en ejercicio de poder ufliveco y, 

sexto, se diera la madurez suficiente para la convivencia racional y pacifica de 

mayorías y minorías.' 

Todos ellos son elementos indispensables que hacen posible le intervención 

de los hombres en los asuntos públicos de su comunidad. 

Todo ese proceso, desemboca en las llamadas sociedades democráticas. En 

ellas, la participación social es una realidad que invade o debe invadir todas las 

áreas en donde se toman decidan. 

1.1.2. Carácter sociológico de la participación social. 

Los individuos que forman una sociedad no se encuentran simplemente 

agregados los unos a los otros formando una Mil pluralidad, sino que para poder 

subsietir tiene que conseguir determinados satiafactores por medio de la 

organización (social). 

La socialización aparece cuando dentro de la convivencia humana se 

presentan ciertas formas de cooperación y de colaboración que se encuentran 

comprendidas bajo el concepto general de la interacción social.' Estas formas de 

participación inciden en la sociedad y su vigencia. 

Indudablemente que la participación es una forma de actuar y de expresión 

del hombre, razón por la cual tienen un contenido eminentemente sociológico 

dicha participación. 

Los ciudadanos son una especie de soldados civiles que luchan por los 

intereses generales, por sus propios intereses, que se agrupan por afinidades, que 

debaten, que polemizan. 

!bid, p 13. 
Azora Pérez, Leandro.  Sociología  México, editorial Porrúa, Décimo primera edición, 1991. 
131. 
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En lineas anteriores se señaló que son le sociedades democráticas dando se 

permite y puede dar la participación, y requisito "sine qua non" de la democracia es 

el interés por la cosa pública que deben poseer todos los ciudadanos." La 

democracia se identifica con la doble oportunidad de los gobernados de participar 

en los asuntos de su comunidad, y de convenirse en gobernantes mediante esa 

participación. 

El interés por las cosas públicas es, entonces, el punto de arranque de una 

sociedad democrática en acción.' ¿Qué tanto interés existe por los asuntos que 

son de todos? ¿Qué tanta participación produce ese interés? Son preguntas que se 

hacen los estudiosos de la Sociología y responden: la participación de los hombres, 

de los ciudadanos de una comunidad tiene grados, es muy distinta en una sociedad 

que otra. No sólo es impulsada por puntos de vista basados en la supuesta igualdad 

natural de los hombres, que es muy relativa, puesto que en una sociedad los 

hombres son muy distintos no por su conformación fisica o por su origen 

biológico, sino por sus intereses, por su acomodo social, por la forma en que 

contribuyen, participan o son víctimas del complejo mecanismo social y económico 

do toda comunidad. Responde a la toma de conciencia de los propios hombres 

sobre su devenir. 

Se dice que la razón del Estado es el ejercicio exclusivo del poder para 

organizar la sociedad por y para el pueblo; entonces, la razón suprema del 

ciudadano es su toma de conciencia para transformarla, con su participación 

pohtica.' 

"La ciudadanía se otorga por mayoría de edad. pero se ejerce por voluntad 

propia y se hace realidad cuando el individuo participa en la construcción de la 

sociedad."' Los ciudadanos no pueden vivir en sociedad sin participar en las 

decisiones del poder; cualesquiera que sean sus actitudes, sus valores, sus formas 

de vida, se hallan inevitablemente inmersos en las esferas del poder, tanto si les 

place o no este hecho, como si toman conciencia o no de él. 

" Moya Palencia, Mario. Op.Cit. p.15. 
lbid. 
En su sentido más amplio, entendiendo por politica como lo que está en relación con los 
asuntos públicos. Vid. Duverger, Maurice. Sociología Politica. Barcelona, editorial Ariel, 
1972. p.22. 

" Moya Palencia. Mario. Op.Cit. p.I6. 



La democracia será tan perfecta como hombres tengan interés por el 

ejercicio del poder. Por ello, la preocupación principal de la política democrática es 

ampliar la participación ciudadana el máximo. Su escenario es la sociedad, pero 

una sociedad democrática, la cual es abierta y plural; en la cual se abra cada vez 

más el proceso de decisión a la intervención y participación del mayor número de 

protagonistas, hombres de carne y hueso que abanderan intereses y opiniones y 

despliegan la poliarquia social. 

Una sociedad mis representativa de tal forma que los ciudadanos, y junto 

con ellos las asociaciones intermediarias, las comunidades internas, los grupos, los 

sectores, los partidos políticos, concurran en una integración dialéctica a ír 

formando la conciencia, la voluntad, el sentido de dirección de la comunidad, y por 

tanto, el gobierno de la mima Es un progreso social, un ir hacia adelante. Es así 

que la participación es un hecho sociológico. 

Y como todo hecho social difiere de las cosas, es decir de los hechos 

fideos, ya que al contrario de estos, los hechos sociales son mucho más amorfos, 

mucho más plásticos. Se presentan bajo el aspecto de un continuo cuyos diferentes 

elementos son dificihnente aislables, es decir, como si ninguna orilla separase la 

tierra del mar, como si la silla y la mesa no se distinguiesen del suelo, ni el suelo de 

las paredes.' 

He ahí su complejidad y dificultad de estudio, más trataremos de definir las 

condiciones de que se nutre dicha participación. 

1.1.3. Condiciones sociales para la participación social. 

Toda sociedad viva requiere de un mínimo de consenso, y todo consenso 

supone participación e inducción y por ello dentro de este cuadro debe existir un 

mínimo de condiciones en una sociedad abierta o que busca serio, para dar cauces 

a la participación pare inducirla." 

I°  Duveraer, Maurice. Op.Cit. pi 7. 
" Moya Palencia, Mario. Op.Cit. p.33. 
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Las condiciones esenciales para la participación social son las siguientes: 

Primero: ¡dermatitis v educación cívicas;  el ciudadano, el ente 

participante al hacerlo, debe estar bien informado, y para infonuarse bien debe 

estar educado, y no sólo educado en el sentido más amplio de la palabra, sino tener 

un mínimo de educación cívica. 

Esta primera condición como veremos en el capítulo 2 está consagrada 

como una garantía individual de la persona; el derecho a la información "es un 

deber del Estado", pero desgraciadamente no se encuentra reglamentado, lo cual 

genera que en la práctica sea un derecho "casi nulo" lo cual dificulta esta primera 

condición que hace posible la participación del individuo en "sus asuntos". En 

cuanto a la educación cívica es reflejo del problema educativo de nuestro país, es 

decir, es deficiente y no generalizada para todos los sectores de la sociedad. 

Segundo: fj  ciadadaao debe tener voluntad de gartieinaeiói.  Hay 

ciudadanos informados, con educación cívica, que no tienen voluntad de 

participación. La integración social, la conjugación de los elementos colectivos, 

tiende a quedarse en el ser humano, y por eso un buen proceso de apertura y 

democratización de una sociedad, debe no sólo formar e informar a los 

ciudadanos, sino inducirles una voluntad de participación. 

En este aspecto podemos considerar encontrarnos en una etapa de 

gestación volutiva; es decir somos una sociedad que recien hemos iniciado en 

múltiples rubros el despenar (politica, derechos humanos, ecologia,etc.). 

Pero creemos que realmente en los últimos 9 años hemos dado muestras de 

solidaridad y voluntad de participar. 

Tercero: mtablecer un tamaño conveniente de las ukidades de  

particinacióq.  ¿Que son las unidades de participación? son las sociedades 

intermedias que vinculan al individuo con la superestrucura del poder, con el 

Estado. Hay unas naturales, hay otras creadas por las necesidades del desarrollo. 



Tradicionalmente se hablaba de que la sociedad intermedia natural era la familia, 

pero con el desarrollo, la Revolución Industrial, el Capitalismo, y después de las 

nuevas tendencias sociales, con la complejidad de la vida moderna, la tecnología, el 

intercambio, el comercio, las guerras, etc., en el último siglo y medio se han venido 

formando una serie de sociedades intermedias, de las cuales no son las menos 

importantes, la escuela. la universidad, el partido político, el sindicato, la unión de 

campesinos, los grupos de comerciantes, de productores, de distribuidores, de 

consumidores, los distintos grupos llamados de interés o de presión, las 

asociaciones gremiales, las profesionales, las culturales; ea fin,todos esos grupos 

en los que se descompone la sociedad, pero que contribuyen a integrarla y a 

formarla sirviendo de vínculo entre la estructura del poder y el individuo. 

El individuo aislado frente al Estado, es como una hoja en la tormenta; 

entonces las asociaciones intermedias, las unidades de participación le permiten 

integrarse a la sociedad y verdaderamente participar en un plan coherente, en su 

función social como trabajador, como campesino, como profesional, como 

intelectual, como hombre de la ciudad o de las zonas rurales, como comerciante, 

como empresario, como consumidor, como productor y distribuidor de bienes y 

servicios, etc. En este aspecto consideramos que a raíz de la apertura política de 

los rulos 70's a la fecha, podemos decir con seguridad y certeza que se cuenta con 

suficientes y maduras unidades de participación; el único problema es al interior de 

las mismas, en cuanto a su democratización interna e independencia externa. 

Después de la revolución armada de 1910 se requería un nuevo pacto 

social con contenidos muy diferentes a los formulados antes de 1910. Es así que 

nace un Estado constituido o construido por alianzas con las clases dominadas. 

Una alianza de sistema corporativo y de control vertical. "En la alianza entre 

Estado y clases populares, éstas cedieron autonomía política e independencia 

ideológica a cambio de concesiones que mejoraron su situación económica y 

vigorizaron su posición dentro del sistema político."" 

González Casanova,Pablo y Enrique Florearan (coordinadores). México, hoy. México, 
editorial Siglo XXI , décimosegunda edición 1989, p.291. 
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Esto trajo consigo un debilitamiento y sometimiento por parte de los 

sindicatos, sociedades, asociaciones, grupos, etc., frente a un Estado cada vez más 

fuerte y corporativo. La clave del funcionamiento del sistema político se encontró 

en el corporativismo como eje de las relaciones cutre Gobierno y Sociedad; esto 

provocó que casi todas las instituciones creadas por la sociedad para organizar su 

participación y defender los intereses inmediatos de sus diferentes sectores, fueran 

incorporados a la oniniabarcante maquinaria estatal" 

Esto provocó por largo derivo (principios de los 801s) el enclaustramiento 

de las fuerzas sociales y sus unidades de participación en una ficticia estructura 

plural pero de un contenido netamente corporativista que causó el ahogamiento de 

la sociedad civil. 

Lo importante es que a la fecha el escenario ha cambiado; actualmente no 

podemos hablar de un corporativismo total ni de un ahogamiento de la sociedad 

civil, así como de sus organismos y agrupaciones; al contrario, poco a poco se han 

ganado los eipacios para poder participar y liberarse del yugo estatal y sobre todo 

de su partido, lo cual trae consigo un proceso de democratización real al interior 

do dichas unidades de participación. 

Cuarto: ja reducción de las distancias sociales. Esto es la abolicición de 

los privilegios, la posibilidad de que la capilaridad social se manifieste de manera 

más clara, la interrelación de los grupos y estratos reales de la sociedad, de 

manera que la desigualdad de los hombres se abata. 

En este aspecto consideramos que se avanzó mucho a lo largo de las luchas y 

movimientos sociales de este siglo ya que si bien es cierto existe►►  clases sociales y 

roles muy marcados, también lo es que actualmente aunque sea en principio todos 

tenemos acceso y oportunidad a una educación "casi gratuita" lo cual es la base o 

despegue para abolir y evitar rezagos y privilegios sociales. 

" Vid González Casanova, Pablo y Enrique Florescano. Op.Cit. Ensayo "Estado y sociedad" de 
Carlos Pereyra, pp. 289-305 en el cual hace un estudio exhaustivo y analítico sobre el 
corporativismo del sistema político inexicano,asi como sus repercusiones en la sociedad. 
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Podríamos decir que los únicos privilegios que subsistas son los de índole 

económica, pero sobre todo política; en México el "tener buena chamba o 

relaciones" ea lo que marca el nivel y grado de poder quo tengo; es por ello que 

padecemos el mal de una "clase politica" prepotente y corrupta que considera ser 

la única que merece vivir. 

Quiste: Ig flexibilidad de las relaciona de amtariúd. Esto es 

consustancial a la sociedad abierta. En la medida en que las relaciones de 

autoridad son menos dindbles, son mis rígidas, es mis dificil que el individuo 

participe,porque el peso de la autoridad, el peso del gobierno y de las 

dependencias del mismo, es demasiado grande para que lo pueda remover el 

ciudadano por sí mismo o los grupos sociales. 

Esta condición, be sido un tema de debate muy amplio y discutido a lo largo 

de matra vida polkice y jurídica, sin embargo debemos reconocer que si bien no 

ea lo que desearíamos que Len, también lo es que sí contamos con una autoridad 

cada vez mis flexible que no solo es capaz de escudamos sino de atender 

demandas aun en contra de los propios intereses gubernamentales. 

Ea materia politice ya no solo se permite mis "abiertamente" la disidencia 

sino incluso se reconoce su capacidad para ser gobierno. Por todo ello 

consideramos que si contamos con le suficiente flexibilidad de las relaciones de 

autoridad que permiten guaira participación ea los asuntos públicos (adonis 

cada vez mis contamos con Momentos o instituciones encargadas de la defensa 

de nuestros intereses ante los arbitrarios actos de autoridad; ejemplo de ello son el 

juicio de amparo, las quejas administrativas, las comisiones de derechos humanos, 

etc.). 

Sexto: ig exigencia de fuentes independientes de poder nue le  

permitan escapar del dominio mayoritario, porque cuando la sociedad esti 

estructurada, como todas las democracias, sobre la base del predominio de la 

mayoría, tiene que beber, sin embargo y aunque sea como posibilidad, la de crear 

9 



Estas son las más importantes condiciones que debe promover la sociedad 

abierta para segurar, canalizar, robustecer, fortalecer o estimular la participación 

de los ciudadanos, de los grupos sociales y de las clases, 

1.1.4. Condiciones psicológicas de la participación social. 

Por otro lado tenemos que considerar las condiciones internas o 

psicológicas que motivan al individuo a tener una conducta participa' iva y que es 

14  Moya Palencia, Mario. Op.Cit. p.33. 
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y/o permitir lentes independientes que no obstante ser minoritarias y no tener el 

poder, ni la 'berza, ni la magnitud del Estado le permitan al ciudadano. al hombre 

y a los grupos sociales, escapar del predominio de la mayoría.14 

En este aspecto consideramos que cada vez más existen grupos, 

asociaciones, sindicatos y partidos políticos que son capaces de aglutinar, 

representar y defender de manera digna y real los intereses y opiniones de las 

minorías, escapando así Si predominio de la mayoría. 

Cuadro No.I 
"Condiciones sociales para la participación social" 



necesario tomar en cuenta a fan de poder entender "por qué el individuo participa o 

quiere participar" en la construcción de su sociedad. 

Existen algunas variables psicológicas que influyen en la conducta de un 

individuo para participar: 

1.1.4.1. Percepción. 

"Toda explicación de la percepción comienza con la convicción de que la 

fonos en que vemos al mundo externo no necesariamente corresponde a su 

verdadera realidad." " Tendemos a vedo tal como queremos percibido. La 

percepción puede definirle como un proceso en virtud del cual las pingoes 

organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de dar significado a su 

ambiente.' Sin embargo, según hemos señalado, lo que percibimos puede ser 

radicalmente distinto a la realidad objetiva. Cada uno de nosotros percibimos a 

través de varios "filtros psicológicos propios"; filtros que se conforman por: clase 

social, socialización, educación, experiencias, necesidades, sueños, aspiraciones, 

temores y herencia." 

¿Pero por qué es la perctycióri importante en el estudio de la participación ? 

Simplemente porque la conducta del hombre se basa en su percepción de lo que es 

la realidad. El mundo tal como se percibe es el inundo importune desde el punto 

de vista cooductual 

1.1.4.2. Los hábitos. 

Estos constituyen un obstáculo por el grado de arraigo que los caracteriza y 

porque resultan una medida de economía, ya que al aplicarlos nos evitamos 

reflexionar en cada situación, de tal forma que un cambio de hábito implica mayor 

inversión de dierais, o sea, llevar a cabo un esfuerzo adicional. Esto 

indudabkmente afecta el grado poco o mucho de participación con que cuenta 

Robbint, Stephen P. Comportamiento Organizacional. México, Prentice-Hall, editorial 
Hispanoamericana , S.A.,19a741.63. 

I' lid, p.64. 
Auditac Camamila, Carlos Augusto, eral. AB C del Desarrollo Organizacional. México, 
editorial Trillas, 1994, v45. 
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el individuo (esto será retomado en el capítulo 5 al hablar de la educación 

ambiental). 

1.1.4.3. Miedo a lo desconocido. 

El mañana no está aquí, por lo tanto resulta un misterio, una fantasía; de tal 

modo que "muchas personas prefieren no enfrentar el riesgo de encontrar 

sorpresas, leso éstas buenas o malas, por lo que se inclinan a permanecer en el 

lugar en donde están hoy." " Lo cual las lleva a involucraras solamente en aquello 

que es indispensable para su existencia y siempre y cuando no implique riesgo 

alguno, lo cual obstaculiza su participación en asuntos más allá de su esfera 

personal. 

1.1.4.4. Apego a lo conocido, 

"Más vale malo por conocido que bueno por conocer". Una vez vivenciado el 

éxito que se obtiene con determinada acción, se convierte en hábito y se instala 

dentro de los modelos típicos de comportamiento. Esto genera que el individuo no 

quiera participar "no por miedo" sino al contrario "porqué no lo necesita", "está 

bien ad". Con este tipo de "pensamientos" es obvio que el individuo no va a 

participa. 

1.1.4.5. Tendencia a conservar la estabiliad. 

Existe una gran tendencia a mantener un ambiente predecible, estructurado y 

seguro, aun pese a la necesidad de explorar y arriesgar; entre más se aferre el 

individuo a sus modelos de comportamiento, menos se aferrará al cambio y a 

participar. 

A contrario "suma", el individuo participa cuando siente inestabilidad o 

inseguridad en su ambiente, lo cual lleva a que su conducta se traduzca en acción 

encaminada a lograr restablecer o mantener el equilibrio perdido (necesidades de 

seguridad). 

Ibid, p.46. 
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1.1.4.6. Apego a lo elaborado por el individuo mismo. 

Cuando un sujeto es el autor de determinada situación, en su interior surge 

una situación "de control de su propio destino" lo cual lo lleva a sentir "su 

derecho", a crear sus propias condiciones de existencia y a participar o influir en el 

ambiente que le rodea. 

Esto crea en su interior "un sentido" de que "él puede" y "debe" conformar 

su ambiente, tanto personal como familiar; para lo cual tendrá que "participar" o 

"convivir" con otros para hacerlo posible. 

Como podemos ver, éstas son las principales variables internas en el 

individuo que permiten u obstaculizan su participación. ¿Pero qué pasa si no quiere 

o no puede participar? A esto da respuesta la psicología desde el punto de vista de 

la teoría de "resistencia al cambio" y nos responde: 

"Qué hacer si un individuo u organización se resiste a participar porque:" 

Resistencia 	Acción correctiva 

No sabe 	Clarificar, informar, educar 

No puede 	Proporcionar las herramientas, 
habilitar 

No cree 	Involucramiento, participación 

No quiere 	No hay cambio 

19  Ibid, p.41. 
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Existen varios factores que pueden apoyar la iniciativa de participación de 

un individuo u organización, los cuales se muestran en el siguiente esquema: 

El individuo u organización 
se encuentra harto de le 
situación actual 

  

Se libera energía encaminada a... La utilización 
de los recursos 
disponibles 

  

Siempre y cuando 
se tenga claridad 
de la situación 
deseada 

Es decir, cuando el sistema se encuentra en una situación que le provoca 

malestar, experimenta sensaciones desagradables que en un momento dado saturan 

su nivel de tolerancia. Esto lo lleva a sentir un fuerte deseo de cambiar para evitar 

la situación actual, liberando así energía que se encamina a utilizar los recursos que 

son factibles de satisfacer la necesidad y alcanzar la situación deseada, que de 

antemano se tiene clara." 

20 lid, p.48 
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De todo lo anterior podemos resumir como rimares intentos o psíquicos 

necesarios para la participación del individuo los siguientes: 

Cuadro nu.2 
"Factores internos de la participación" 

IENDENCNA 
COMINVM LA 

ESTABIUDAD 

Obviamente siempre habrá obstáculos para la participación del individuo y 

de los grupos, no obstante que existan las condiciones intentas y eximias que lo 

permitan. Tal vez los obstáculos mas importantes son "la resistencia al cambio" 

tanto individual, institucional, como de grupos; siempre habrá resistencia a la 

Modificación en lo que respecta a conocimientos, habilidad, valores, actitudes y 

cOmportamientos individuales y de grupo; a continuación se incluye aqui la 

siguiente gráfica, en la cual podemos ver la relación que existe entre la intensidad 

de resistencia al cambio y el tiempo que se invierte para lograr la moditicarión 

deseada,a1  

31 Tomada del libro de Audirac Camarena, Carlos Augusto, et.al. Op.Cit. p.51 



Cuadro 1lu,3 
"Resistencia al cambio" 

A1TA 

BAJA 

CORTO )11111111111 TIEMPO-> LARGO 

Como podemos ver, existe más resistencia al cambio a nivel grupal que 

requiriéndose más tiempo para lograrlo. 

Una vez vencida la resistencia al cambio y dadas las condiciones externas 

para la panicipación, nos encontraremos en las condiciones "ideales" para 

participar. Estaremos en lo que llamamos la "escalera hacia la participación." 

Esta escalera se integra de tres niveles. El primer escalón consiste en 

concientizarse de la necesidad de panicipar, de mejorar, informarse de cuides son 

los problemas. quiénes son los responsables y sus causas, y de qué se Rata el 

proceso para resolverlos. El siguiente escalón radica en lograr que los kis °lucrados 

Ce comprometan a dar su apoyo incondicional'al proceso. Deben estar con \ cocidos 



de que su participación es necesaria y deben aceptar intervenir en el. Un el !creer 

escalón ya se empieza a participar activamente en el proceso 

Esta escalera sera retomada cuando hablemos de colma ku:01()gkii 

patiicipación social en el capitulo 5. Pollo pronto solo diremos que se se unis 

fácil el participar, pero ello dependerá en mucho de qué tanto "estemos dispuestos 

y motivados para hacerlo." 

Cuadro No.4 
"Escalera hacía la participación" 

PARTICIPACI 
Y DEDICACI 

COMPROMISO 
E IMPLICACION 

CONCIENCIA 
E INFORMACION 

1.1,5. Formas de participación. 

La sociedad democrática tiene que autodetinirse como una sociedad 

pluralista, en cuanto supone un conjunto orgánico de partes dili:renciadas en 

intereses parciales. Un conjunto de hombres y de grupos movidos por un inicies y 

que buscan participar y organizar su participación en el seno social. 

N 
N 

Podríamos hablar de tres clases de participación social 

La vriniera es la 1nu•tieinaeióu institucional. que se realiza cut 

uwcanismos ya establecidos y regulados, como son el referéndum, plebiscito, 
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Esta forma de participación ha variado mucho en nuestro país, teniendo 

etapas de avance y retroceso en la materia. 

Con la reforma política de abril de 1977, convocada por el entonces presidente 

Lic.José López Portillo, inicia la institucionalización de la participación ciudadana. 

Dicha reforma estaba orientada a promover una mayor participación política de los 

mexicanos, a darle una mayor sustentación al régimen democrático y a fomentar el 

pluripartidismo, un clima de mayor información y de mayor disidencia, y por tanto 

de mayor unidad democrática en el país.' 

Esta reforma introdujo formas de gobierno semidirecto como son el 

referéndum y la iniciativa popular en el Distrito Federal. Eran formas de gobierno 

semidirecto para la participación de los ciudadanos en esta ciudad. Esta reforma 

se hizo norma en nuestra Cana Fundamental, en su anículo 73 fracción VI, base 

segunda. 

Posteriormente con el sexenio del Lic.Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982.1988) cambia este contexto. En junio de 1986, merced a una intensa presión 

ciudadana por democratizar más nuestra vida política, se convoca a las 

Audiencias Páblkas de Consulta sobre la Renovación Político Electoral y la 

Participación Ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal. Entre otros 

motivos de la consulta se buscaba fortalecer el "proceso de democratización 

integral que se había traducido en el fortalecimiento de la división de los poderes, 

del federalismo, del Municipio Libre, la planeación democrática, el ensanchamiento 

de la consulta popular y la participación ciudadana que en el transcurso del 

gobierno se había gestado.' 

22  Moya Palencia, Mario. Op.Cit. p.45. 

11  Acuerdo por el que la Secretaria de Gobernacion convoca a Audiencias Públicas de Consulta 
sobre la Renovación Politico Electoral y la Participación Ciudadana en el Gobierno del 
Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 1986. pl. 
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consulta popular, iniciativa popular, denuncia popular, queja, cargos populares, 
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Resultado de estas consultas públicas fue la reforma a la Constitución 

General de la República en varios de sus artículos, entre ellos a la forma de 

gobierno del Distrito Federal, reformándose el artículo 73, fracción VI, de dicho 

ordenamiento (estas reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 10 de agosto de 1987). 

Con las reformas se sentaron nuevas bases para la participación ciudadana 

en el Gobierno del Distrito Federal. La nueva base tercera de dicho precepto 

constitucional dispuso la creación de una Asamblea de Representantes como 

órgano de representación ciudadana. Por otro lado, la consulta popular y la 

iniciativa popular consagradas en la Constitución son reestructuradas (el 

referéndum desaparece como posibilidad ciudadana) "para hacer viable y efectiva 

la participación ciudadana en el Gobierno de su entidad." " 

En este sentido se precisa con mayor claridad la iniciativa popular y su 

proceder: estableciendo que será a instancia de 10,000 ciudadanos plenamente 

identificados, dejando su reglamentación ya no a un reglamento del Ejecutivo 

(reforma de 1977), sino a la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal y a su Reglamento Interior de Gobierno. 

Como podemos ver, fue una reforma buena, salvo que desaparece la figura 

del referéndum. Por desgracia este contexto cambió a raíz de las reformas a la 

Constitución, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 25 de octubre de 

1993. 

Dichas reformas buscan entre otras cosas una reforma política más democrática 

en los órganos de Gobierno y Representación en el Distrito Federal. Con ello se 

rebana la fracción VI del edículo 73 constitucional, mandando al articulo 122 

todo lo relativo al Gobierno del Distrito Federal. 

21  Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, 1988, p.9. 
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Esta reforma es positiva en muchos aspectos, entre ellos al establecer que 

el Jefe del Distrito Federal será electo por un mecanismo semidirecto, asi como por 

el fortalecimiento de la Asamblea de Representantes quién podrá LEGISLAR en 

todo lo relativo al Distrito Federal (ya no solo dictar batidos, ordenanzas ni 

reglamentos). Otro aspecto positivo de la reforma fue la creación de los 

CONSEJOS CIUDADANOS en cada Delegación. 

Lo malo es que DESAPARECE la facultad popular de iniciar leyes, así 

como de dar seguimiento a los programas de gobierno en el Distrito Federal; todo 

ello supuestamente se justifica con la creación de los Consejos Ciudadanos, que 

son órganos de representación ciudadana encargados de la supervisión, evaluación 

y en su caso consulta. o aprobación de los programas de la administración pública 

del Distrito Federal. PERO NO TIENEN FACULTAD DE INICIAR LEYES NI 

DE CONVOCAR A CONSULTA POPULAR. 

Creemos que fue un gran avance esta última reforma, pero que lo hubiera 

sido más si hubiese conservado los mecanismos de participación ciudadana que 

contemplaba el 73 constitucional. En fin, de acuerdo al artículo 122 constitucional 

y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal publicado el 26 de julio de 1994 en 

el Diario Oficial de la Federación, se expidió una LEY DE PARTICIPACION 

CIUDADANA, que regula lo relativo a los derechos y deberes ciudadanos, así 

como la integración de los Consejos Ciudadanos Delegacionales y los 

MECANISMOS DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

en el Distrito FederaL 

Dicha ley fue publicada el día 12 de junio de 1995 por la 1 Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y presenta avances en materia de participación 

ciudadana, ya que establece distintos instrumentos de participación. 

El Título dos se refiere a las instancia de participación ciudadana en el 

Distrito Federal, mismo que esta comprendido por 36 artículos, así como de seis 

capítulos." 

23  Periódico El Universal. 20 de enero de 1995. Sección Nuestra Ciudad. pp.1,3. 
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Los temas a que se refieren los seis capítulos son: 

I. Q.la ardieseis piales,  misma que será la instancia de participación 
ciudadana a través de la cual los habitante. podrán proponer al titular de la 
Delegación la adopción de determinados acuerdos o realización de ciertos 
actos. 

IL De la dada *Mica.,  que es la instancia a través de la cual la Delegación 
comunicará a los habitantes de la misma la realización de obras públicas y la 
prestación de servicios públicos. 

pe la caigan/ida ejggdup Los habitantes podrán solicitar autorización a 
la Ddegación en que residan para colaborar con ella en la ejecución de una 
obra o en la prestación de un servicio, competencia de la misma, apodando 
para su realización recursos económica o materiales o trabajo personal . Esta 
instamaia OS tal vez de las más importantes, ya que como mena en el opitulo 
5 del precinte trabajo,la galón ambiental solo será eficiente con la colabora-
ción corremonsable de la sociedad en la definición, ejecución,sqpámiento y 
evaluación de las obras y servicio. 

tv, pe la temas vaho', a través de la cual los habitantes podrán emitir 
opiniones, formular propuestas para la solución a la problemática del lugar en 
que residan o plantear las necesidades e intereses de quienes habitan en el mismo 
lupe En esta indomia tendrán gran intamencia los Consejeros Ciudadano.. 

Y. ip  las Letanda. da ud. y ~dm que se podrán prestar por 
prestación de novicios públicos a cargo de la Delegación; o por implaridades 
en la actuación de los servidores públicos de la demarcación. 

1 	
VI. Ikkaamailaálii~ mismos  que tendrán que ser periódicos 

dentro de su demarcación, con el fin de verificar la forma y las condicionas en 
que se prestan los servicios, asá como el estado en que se encuentren loe sitios, 
obrase instalaciones en que la comunidad tenga interés. Estos se programarán 
mensualmente y los hará del conocimiento del Consejo Ciudadano y de los 
rememoras populares electos para que loe acompañen. 

Como podemos ver, lit instancias o mudamos de participación 

ciudadana sobre todo en el Distrito Federal han variado mucho. Lo importante 

ahora, es saber que dichas instituciones junto con otras nuevas, tima no solo 

vigencia, sino que ami objeto de cuidado y preocupación porque se ejercites y 

cumplan. El tiempo dirá si hubo o no, voluntad política y social para actuar. 

Lp muda clase de participación es la narticinacitha cdffligg, la cual 

se expresa mediante le acción de los grupos, sindicatos, medios de comunicación, 

prensa, pulidos, grupos de interés o de presión, no orientada sino que se busca 
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influir en quienes ostentan los órganos de poder, en ese momento, para la 

conducción del Estado de una u otra manera. 

Y por úliimob tercera es la lartklpación enghleionarjg: cuando un 

pueblo o un sector mayoritario del pueblo, dadas las condiciones politices en que 

vive, decide quo la única forma de transformar, de metabolizar las instituciones o 

las relaciones de la sociedad, es a través de un cambio violento, de un cambio 

revolucionario.»  

Indudablemente estas formas de participación (sobre todo las dos 

primeras), sólo pueden darse en la sociedad paraba, la sociedad que tiende a 

abrirse y no a cenares, la sociedad que busca la flexibilizada' y no la esclerosis, la 

que promueve la participación de los grupos y no la causura o la obstruye; la que 

busca ampliar el surtentamiento de su poder político y no traducirlo; la que 

fomenta la libre discusión, el principio de la deliberación pare ventilar los as ntos 

públicos; la sociedad que se apoya ea los sectores o dates locales más amplios 

que fumen parte de de, con objeto de erigir las estructuras de poder; la que 

combate los privilegios de los sectores o grupos minoritarios, con objeto de 

«tablee.« en la medida de la evolución del pueblo, la igualdad colectiva.»  Es una 

sociedad que busca la unidad democrática aunque no la uniformidad. Un Estado 

democrático que conjuga las dimitida Rieras, acciones, clases, grupos, 

asociaciones, sector" que forzosamente piensan distinto, tienen intereses a veces 

contradictorios y juegan au papel en la sociedad de diversa manera; es un Estado 

que gracias a esa discrepada, robo:lece la otra parte del proceso de participación 

que es la aditiva(de poder sumar o agrupar esfuerzos), el proceso de integración 

nacional, de unidad democrática, porque en la medida que exista una expresión 

cabal de las dietistas formas de pensar y de los distintos intereses de que se 

compone la sociedad, el Eetado va a tener una mayor sustentación de su propio 

poder. 

2° Vid. Azuara Pérez, Leandro. Op.Cit. pp.156-174 en las cuales hace un estudio del cambio 
social. 

" Moya Palencia, Mario. OpCit. p.31. 
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Por supuesto, la participación puede ser pasiva en una sociedad. De hecho 

grandes sectores sociales, sobre todo en las sociedades menos desarrolladas 

cultural, social y económicamente, casi no tienen otra forma de participar que la 

participación pasiva, que el consentimiento presunto con los actos de los 

gobernantes; pero lo que se busca en un proceso de democratización política, es 

que la participación pasiva se vuelva participación activa; porque las intervenciones 

positivas hacen más sólida a la comunidad y porque de esta manera, como decía 

Jellineck, se transforma la obediencia en energía de poder y la relación 

representativa de la sociedad gobernándose a sí misma, la relación 

mando•obediencia no solamente se conduce de arriba hacia abajo, sino también de 

abajo lucia arriba.»  

Hoy en día se habla mucho de que en la sociedad de masas, las sociedades 

modernas participan un mayor número de individuos, cada vez en un mayor 

número de áreas también. 

Porque así corno se ha macho compleja la tarea del hiedo, se ha vueko 

compleja la tarea de la sociedad. 

La participación debe ser de manera más forrad, más especializada y más 

concitase. En el individuo tiene que aumentar la parte de sociedad que siempre hay 

en él, es decir el sentido de responsabilidad social. 

Los problemas ambientales demandan gran participación de sociedad y 

gobierno ¿Estaremos conciertes de nuestra responsabilidad? 
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1.2. La sodio ambiental, 

Hoy día nadie puede negar los problemas ambientales, problemas que van 

desde la contaminación atmosférica, la generación de residuos, hasta los grandes 

problemas &chiribitiles a nivel nmadial: calentamiento global, destrucción de la 

capa de ozono, pobreza, contaminación de los mares, etc. 

El tema ueificador de todo ello es uno niuy sencillo: estamos pagando un 

precio excesivamente alto por lo que llamamos "progreso."»  Hemos causado 

tremendas heridas a la Tierra y ahora nos vemos en la trampa de intentar curar esas 

heridas con los mismos remedios coa los que hemos desafiado a la Tierra.»  

Ea este proceso, también el espíritu humano se ha visto sometido a un 

continuo ataque. Muchos de los valores no tangibles -como el sentido de 

Gomosidad, el orgullo de servir a los otros, la pertenencia a mas raíces, el amor a 

la tierra y a los ritmos de la naturaleza, el enriquecimiento espiritual-que, en otro 

tiempo proporcionaban consuelo, plenitud y sentido, están dejando de existir para 

la gente, deapreciados como reliquias de un nostálgico romaaticiamo. No sólo la 

" Por progreso entendemos "ir hacia adelante", el desarrollo o avance de una actividad. Este 
progreso conlleva un crecimiento y desarrollo económico, los cuales han sido hasta ahora 
iactungatitdes con el medio ambiente. El crecimiento económico entendido como el 
incremento de las actividades eadadmices,lo cual es un fenómeno objetivo, por lo que puede 
mar observable y medible. El crecimiento« un concepto que permite entender en términos 
cuantitativos el desenvolvimiento de la economía de una nación. Por su parte el desarrollo 
económico es un proceso mediante el cual los paises pesan de un estado atrasado de su 
economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo representa 
mejores niveles de vida para la población en su conjunto. 

Cf. Méndez Morales, losé S.  Problemas Económicos de México. México, Mc Graw Hill, 
segunda edición, 1991. pp.40.66. 

" Poni!, Jortathon. Salvemos la Tierra. México, editorial Aguilar, primera edición en espada!, 
1991, p.1113. 

24 



Tierra ha pagado el precio de nuestra búsqueda obsesiva de un progreso industrial, 

sino también esa frágil parcela que hay en nosotros y que responde a una realidad 

superior a la riqueza material.' 

La curación de la Tierra y la curación del espíritu humano han llegado a 

convertirse en una misn►a realidad. Mientras luchamos por controlar la 

contaminación, por introducir tecnologías que no violenten la naturaleza, por 

consumir productos ecológicos, o por conseguir un "desarrollo equilibrado y 

sustentable," lo que empieza a ofrecemos una esperanza real para el futuro es esa 

coincidencia entre las necesidades humanas y las necesidades de toda la vida sobre 

la Tierra. 

Si se piensa que la humanidad es tan sólo un fenómeno biológico temporal 

en un proceso de evolución al azar, es muy dificil entonces que la mayoría de la 

gente se preocupe de lo que no sea su propio bienestar material. 

Pero sabemos que la protección ambiental y uso sustentable de nuestros 

recursos no se llevad a cabo a menos que cada grupo y persona en le sociedad, se 

sientan responsables de hacerlo; de poner en marcha una GESTION 

AMBIENTAL RESPONSABLE Y COMPARTIDA. 

El destino de le humanidad va ligado al equilibrio de todos los demás 

órdenes de la vida sobre la Tierra. En términos simbióticos, la Tierra no es sólo 

nuestra casa, sino, como todas las antiguas civilizaciones reconocían, nuestra 

"Madre". Un planeta viviente, un lugar sagrado!' 

" 'bid 

" Hipótesis Gaia, que considera al planeta como un ser vivo,y al cual no solo lo hemos degradado 
ecológicamente hablando, sino también lo "estamos matando" con nuestras acciones, forma de 
pensar y sobre todo de sentir. 

Esta teoría recalca la idea de retornar a nuestra concepción"antigua" de ver al planeta "como 
una madre" a la que hay que respetar y cuidar. 
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I.2.1. Características de la gestión ambiental. 

Por gestión entendemos administrar; es lo referente a la administración de 

un negocio." 

Por administración entendemos la custodia, el cuidado o la conservación de 

bienes o intereses ajenos, que se baceta conforme a principios, métodos o técnicas 

modernas o prácticas que procuren tales fines.' 

La gestión ambiental es el conjunto de las actividades humanas que 

tienen por objeto el ordenamiento del ambiente.»  

Siguiendo al Dr. arañes en su obra "Manual de Derecho Ambiental 

Mexicano", tomamos como sus componentes principales la política, el derecho y la 

administración ambientales. En consecuencia, la gestión ambiental comprende no 

sólo los actos materiales que supone el manejo del medio ambiente, como se suele 

pensar, sino también todo aquello que tiene que ver con dicho manejo. Este es el 

caso de los actos normativos coa arreglo a los cuales debe llevara a cabo dicho 

manejo. Por eso, la formulación de la politica y la legislación ambientales es una 

actividad que forma parte de la gestión ambiental. En síntesis: la gestión ambiental 

supone un conjunto de actos normativos y materiales que buscan una ordenación 

del ambiente, que van desde la formulación de la politica ambiental hasta la 

realización de acciones materiales que tienen ese propósito.»  

Para la autoridad ambiental en México (hoy la Secretaria de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), la gestión del ambiente está considerada 

como un ciclo en el que se identifican las siguientes etapas: percepción de 

problemas, planificación, elaboración de la legislación, establecimiento de 

normas, emisión de autorizaciones, elección de instrumentos para favorecer al 

" Nuevo Diccionario Enciclopédico Larousse ilustrado. México, 1992, Tomo 2. p.379. 
" Nava Newete, Alfonso.  Derecho Administrativo. México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1991. p. 16. 
" Beatles, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. México, Fundación Mexicana para la 

Educación Ambiental y Fondo de Cultura Económica, 1994 1106. 
36  Ibid. 



ambiente y aplicación de los mismos." Es un sistema articulado y complejo que 

involucra a diferentes actores: elementos humanos (sectores público, privado y 

social), circunstancias (diversos contaminantes y medios) e instrumental político 

(normas, instrumentos económicos, acuerdos de concertación). De ahi que la 

puesta en operación de todos estos elementos tenga que ser considerada en los 

planes y programas en forma tal que los avances logrados durante su ejecución 

sean susceptibles de evaluarse. 

Asimismo debe existir un sistema de retroalimentación entre las distintas 

etapas del ciclo de gestión ambiental, para que la experiencia adquirida y, en su 

caso, las fallas o desviaciones identificadas, sirvan para afinar y fortalecer todos los 

elementos del sistema. De lo cual se deriva que debe existir una continua 

comunicación y coordinación funcional entre los administradores a cargo de las 

distintas etapas de la gestión, asi como entre los diferentes sectores de la sociedad. 

De lo anterior podemos considerar a le gestión ambiental 

a) Como un conjunto de actividades humanas que tienen por objeto la 

ordenación del ambiente, e través de la politica, el derecho y la administración 

ambientales. 

37  Secretaria de Desarrollo Social.  Informe de la Situación General en Materia  de Equilibrio 
gcoksicoy Protección al Ambiente 19991.199j.  México, Instituto Nacional de Ecoloilia, 
1991 p 3/. 



b) Como un sistema con las siguientes etapas: 	percepción de los 

problemas; planificación; legislación (derecho ambiental o ecológico); emisión de 

normas y autorizaciones, *si como la elección de instrumentos para favorecer el 

ambiente (administración ambiental). 
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Como podemos observar, ambas ideas comparten los mismos elementos: 

politica, derecho y administración ambientales, solo que bajo ópticas distintas; una 

como un todo 'sofistica (arañes 1994) y la otra como un sistema susceptible de 

evaluarse. 

Consideramos que ambas concepciones pueden nutrirse una de otra y 

obtener así que la gestión ambiental es un conjunto de actividades humanas que 

tienen por objeto la ordenación del ambiente, usando para enoja...politica,. 

derecho y la administración ambientales,  involucrando diferentes actores: 

elementos humanos (sectores público, social y privado); Oronsaneias 

justrunientil político (normas, instrumentos económicos, acuerdos de 

concertación),existiendo además un sistema de retroalimentación en  jas distintas 

etapas dejalestión, así como entre los diferentes sectores de la sociedad. 
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Cuadro No.S 

"Gestión ambiental" 

Esta definición uo solo aborda la gestión como un ciclo en el que 

intervienen la politica, el derecho y la administración ambientales para ordenar el 

ambiente, sino que además establece que es un proceso participativo entre los 

distintos sectores de la sociedad. Involucra la participación de la ciudadania en la 

gestión de sus recursos ambientales' 

Por lo regular se considera a la gestión ambiental como una función 

pública. Por ello se dice que es un "cometido, competencia, misión, prerrogativa o 

atribuCión del Estado." Pero a diferencia de otros cometidos del Estado, la gestión 

ambiental no es una función exclusivamente pública. Por el contrario, entre sus 

objetivos está su transformación en una función compartida por el gobierno y la 

sociedad civil. Este hecho roma parte de un proceso más general (le ampliación de 

la función pública que ha tenido lugar durante el presente siglo y que tiene 

Leff Enrique y Julia Carabina. Culturas Manejo SusietnÉksle los cursos Naiurdes 
México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Hinuanidades-UNANly Miguel 
Angel Porrúa-Grupo Editorial, I 993.p.41. 



su explicación en el hecho de la concepción que prevaleció en el siglo pasado, en 

torno a los fines del Estado, se modificó sensiblemente a medida que comezó a 

imponerse la idea de que la realización de ciertos objetivos sociales, cuyo número 

se incrementó progresivamente, requería de la participación del Estado a falta de 

mecanismos de autoregulación apropiados. En esos casos, "la mano pública" 

empezó a sustituir de manera abierta a "la mano invisible" y, consecuentemente las 

actividades estatales se multiplicaron de una manera imponente. Uno de los 

ejemplos más conspicuos de este fenómeno y quizás más aplicable al caso de 

México, es la responsabilidad que ha asumido el Estado moderno respecto del 

desarrollo económico y social, aunque sus grados y matices no han sido siempre 

iguales, incluso en el mismo país." 

El punto de partida más claro de la incorporación de la gestión ambiental a 

la función del Estado, por lo menos en América Latina y tal como entendemos 

ahora esa gestión, está en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, celebrada eu 1972 en Estocolmo, Suecia. Allí los gobiernos reunidos 

declararon que había llegado el momeeto de la bistorü en que debíamos orientar 

nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las 

consecuencias que pudieran tener para el medio ambiente. Además hicieron un 

llamamiento a los gobiernos y a los pueblos de todo el munido para que aunara►  

sus esfuerzos tendientes a preservar y a mejorar el medio humano en beneficio del 

hombre y nt posteridad." 

Cabe señalar que en todo el mundo las políticas ambientales se encuentran 

en evolución. Está surgiendo lo que se identifica como una segunda generación' 

de tales políticas, caracterizada entre otras cosas, por enfocar la gestión ambiental 

19  arañes, Raúl. Op.Cit.p.106. 
40 

41  La primera generación estuvo comprendida de los años 70's a mediados de los ochentas; se 
caracterizó por enfocar a los problemas ambientales corno problemas de contaminación, 
asi como de ser una gestión eminentemente "correctiva" en lugar de preventiva. En nuestro 
pais esto fue marcado por la ley ambiental de 1971, no obstante que uno de sus objetivos era la 
"prevención". La crisis económica y social de los años ochentas hizo replantear este 
enfoque do gestión ambiental, surgiendo así la segunda generación que conocemos 
actualmente y de la cual nuestra ley actual de 1988, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al ambiente, es claro ejemplo. 
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a través de multiples medios (aire, agua, suelo) y por articular las distintas políticas 

sectoriales.Asimismo por incorporar, ea grado cada vez mayor, el empleo de 

instrumentos económicos." 

Los principios de esta "nueva" gestión ambiental del desarrollo no sólo 

plantean la necesidad de establecer patrones más equilibrados del uso del mielo y 

de distribución de la población en el territorio, de mejorar el diseño de los 

asentamientos humanos y hacer mas (nacionales a los centros urbanos, sino que se 

funda en una crítica de las necesidades y de los patrones de producción y de 

consuno inducidos en el proceso de crecimiento acumulativo y la lógica de la 

ganancia a cono plazo. Ello se suma a una critica a la homogeneización de los 

patrones productivos y culturales, reivindicando los valores de la pluralidad 

cultural y la preservación de las identidades étnicas de los pueblos, como un medio 

eficaz para lograr los objetivos del desarrollo sustentable. Todo ello fuadado en loa 

prinq►los de la gestión panicipativa yen la capacidad ecológica de sustentación de 

la base de recursos de cada región y de cada localidad.' 

Antes, la gestión ambiental de la primera generación se había orientado 

priacipalmeate a solucionar aquellos problemas que comban intensa preocupación 

a la sociedad o que eran considerados prioritarios, en relación con el cumplimiento 

de le legislación ambiental. 

Actualmente, los problemas ambientales, replantean la manera de enfocar 

los problemas y el diseño de estrategias basadas en el establecimiento de 

prioridades y metas que beneficies a la sociedad y e los ecosistemas con los 

menores costos sociales posibles, distribuidos a través de la gestión ambiental 

correspondiente, buscando así alcanzar el desarrollo sustentable.' 

43  Secretaria de Desarrollo SocialOp.Cit.p.37. 
43  Leff, Enrique y Julia Carabias.Op.Citpp.59,74. 
" Entendiendo por Desarrollo Sustentable "aquel desarrollo que permite satisfacer las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas. La meta fundamental consiste en alcanzar un nivel de 
bienestar económico "razonable" y distribuido equitativamente, que pueda perpetuarse en 
forma continua en provecho de futuras generaciones. 
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Para lograr dicho desarrollo, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SMARNAP) establece y considera a ciertos elementos como 

esenciales para lograr una gestión ambiental enfocada al desarrollo sustentable: 

- Integración de las consideraciones ambientales en las decisiones de 

política económica y social 

- Política ecológica y sus instrumentos. 

- Marco legal e institucional. 

- Lucha contra la pobreza. 

- Participación social. 

- Protección y preservaciár de la salud humana. 

- Educación, coacieatización y capacitación. 

- Ciencia y tecnología para el desarrollo sustentable. 

- Comercio internacional y ambiente. 

1.2.2. Teoria de la organización de la gestión ambiental 

La organización de un sistema de gestión ambiental se puede examinar 

desde tres puntos de vista; la centralización y descentralización de dicho sistema; la 

aectorización y traasectorización del mismo, y la cabida de la participación social 

te ese sistema. 

Cada una de estas formas no exlcuye a las otras, al contrario, como ya 

veremos más adelante, es común que se combinen las formas de gestión ambiental, 

teniendo asi por ejemplo una gestión ambiental descentralizada, sectorial y de gran 

contenido participativo, o una centralizada de tipo transectorial, etc. 

Esto dependerá de las características propias de la forma de gobierno por 

u►  lado, y por la "manera" de organización de la Administración Pública del país 

de que se trate. 
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I.2.2. 1. Centralización y descentralización. 

La incorporación de la gestión ambiental a la estructura del Estado plantea 

algunos requerimientos de descentralización de funciones fuertemente 

centralizadas. En efecto, es un principio inconcuso en gestión ambiental que se 

lleve a cabo con un alto grado de descentralización, pues se considera que el 

aprovechamiento de las capacidades locales es uno de los requisitos indispensables 

para una gestión ambiental apropiada," Con todo, la necesidad de que, además 

haya una gestión integral e integrada del ambiente,esto es, referida a todos sus 

elementos y desde una perspectiva de conjunto,determina que ésta debe contar 

también con una cierta centralización. En consecuencia, el problema es armonizar 

adecuadamente los requerimientos de descentralización y centralización de la 

gestión ambiental, de modo que ésta pueda alcanzar un nivel de globalidad que es 

necesario, pero sin caer en la generalidad y la abstracción que caracterizan a la 

gestión ambiental akameote centralizada, lo que sólo puede evitarse por medio de 

un sistema descentralizado. 

En los países fundamentalmente centralizados, la incorporación de la 

gestión ambiental a la estructura del gobierno ha traído consigo un principio de 

descentralización, allí donde se ha procurado darle un marco adecuado. El 

problema que persiste en esos paises es que la descentralización de la gestión 

ambiental no puede consolidarse en un sistema cuyas demás caracteriaticas son 

centralizadas. Ea los paises cuya estructura estatal es, en cambio, altamente 

descentralizada como los Estados Unidos de América, se ha dado el proceso 

inverso, esto es, un cierto grado de "federalización" de la gestión ambiental que se 

ha estimado necesario para el manejo integral e integrado del ambiente.' 

Este punto será retomado en el capitulo tres, en donde se analizará la 

gestión ambiental en México y veremos si es centralizada, descentralizada o existe 

un equilibrio entre ambas. 

43  Brailes, 
46 !bid. 



Cabe acotar que la descentralización es una expresión del federalismo. El 

federalismo pone el acento en fórmulas para descentralizar la administración, 

transferir el uso de facultades, recursos y programas del nivel central o federal al 

local y municipal. 

De lo que se trata es de afrontar los problemas en una acción de conjunto, 

con apego al orden jurídico, con participación y con la sarna de recursos y 

canea:Jimios para propiciar efectos multiplicadores. 

1.2.2.2. Sectorización y transectorización. 

La inscerción de la gestión ambiciosal en la estructura administrativa del 

Estado -por lo general, en la Administración Central del Estado encuentra su 

primer obstáculo en la sectorización de esa estructure.' Con la palabra 

"lectorizaciós* se designa aquella característica de la Adminionciósi Pública que 

comiste en lb ¿Mido en sectores debidos. Entre estos sectores están algunos 

que tradicionalmente han ejercido funciones respecto de deterininados elementos 

ambieatdes. Sin embargo, la gestión administrativa del ambiatte presenta ciertas 

características espaciales, que dominan la necesidad de establecer un tipo de 

COMACellf11 jurídico-admiaistrativa también especial, diversa de las estructuras 

juddico-administrativas establecidas para el conjunto de la gestión estatal. 

Esta exigencia resulta de que el ambiente debe ser entendido 

priecipalmente como un sistema donde se organizan los elementos que hacen 

posible la existencia y el desarrollo de los organismos vivos. En consecuencia, la 

gestióa ambiental so puede concebirse únicamente como referida a cada uno de los 

elementos del ambiente por separado, sino que además y preferentemente, referida 

a todos los elementos en su conjunto yen sus procesos de interacción. De allí nace 

la necesidad de una estructura jurídico-administrativa distinta de la tradicional. 

Ibid.p. 109. 
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‘.7 
',AGIROPECUARIO 

1 

COMERCIO 

En síntesis, la gestión ambiental tiene ►uta naturaleza einínentenwine 

transectorial, que no guarda ninguna relación con los criterios de sectoriminu que 

han determinado la organización jurídico•administrativa del Estado. 

En México, a rail del "milagro mexicano" o "desarrollo estabilindor" de 

los años cincuentas, es que se crea todo wt aparato juridieo•adntinistrativo 

encargado de la función pública, consolidándose dicho esquema sectorial. 

Loa sectores de México si los viéramos gráficamente, sedan (considerando 

únicamente los que manejan recursos naturales y los que inciden en la gestión 

ambiental) los siguientes: 

Cuadro No.6 

"La sectorización ambiental en México" 

Normalmente cada uno de estos sectores tiene sus atribuciones y 

competencias especificas, existiendo solo duna Coordinación entre sectores 

similares. Pero como hemos visto, la gestión ambiental no puede circunscribirse a 
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un sector específico (ni a un nivel o esfera de gobierno especifico). En otras 

palabras la gestión ambiental no puede ser concebida como un sector o un 

subsector más del aparato gubernamental del Estado, porque es una gestión de 

tipo transectorial. En esto consiste el llamado problema de la "sectorización" de la 

administración pública central del Estado, frente a los requerimientos de una 

gestión ambiental que debe ser integral e integrada, esto es, que debe referirse al 

conjunto de los elementos ambientales y tener ea consideración todos los procesos 

de interacción entre estos elementos." 

Con lo anterior no se quiere decir que junto a una gestión integral del 

ambiente, no debe haber una gestión sectorial del mismo. La sectorización de la 

gestión ambiental presenta, además, algunas ventajas que no se pueden 

desconocer. 

Ea efecto, los distintos sectores de la administración pública que tienen a 

su cargo la gestión ambiental poseen el control del recurso o elemento ambiental 

de que se trate o de la actividad en que se iacide. Sin embargo, en la práctica la 

gestión sectorial del ambiente tiene un carácter secundario frente a los 

requerimientos de producción y productividad que se le hacen a los sectores 

conreepoadientes y, por lo general, carece del enfoque bolistico necesario.' 

1.2.2.3. La participación social en la gestión ambiental. 

Este aspecto se refiere a la posibilidad jurídica y administrativa, para que la 

ciudadanía se incorpore y se le permita participar de manera activa y responsable 

en la gestión ambiental de sus recursos. Esto será analizado en el siguiente 

capitulo, en el cual veremos si existe o no la posibilidad jurídica de participar en 

materia ambiental en nuestro país, y bajo qué rubros. 

48  Esto será analizado en el capitulo 3 en relación a la nueva Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 

49  Brañes, Raúl.0p.Cit.p.110, 
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Por ser dicho punto, el propósito del trabajo, simplemente diremos, que 

dicha participación debse ser un elemento importante a considerar en la gestión del 

ambiente. 

1.2.3. Modelos administrativos para la gestión ambiental. 

La necesidad de una estructura jurídico•administrativa que permita un tipo 

de gestión integral e integrada del ambiente, ha conducido al establecimiento de 

diversos modelos administrativos en varios paises. 

Podemos decir que existen tres modelos básicos para la gestión ambiental: 

I.  El reforzamiento de una estructura jurídico-administrativa preexistente, 
esto es, la asignación a una determinada estructura jurídico administrativa 
preexistente, generalmente la que estaba revestida de mayores 
competencias ambientales, de nuevas competencias ambientales, lo que 
es acompañado, en algunos casos, de la función de velar por la 
protección del ambiente en su conjunto. Esto ha tenido lugar por lo 
regular en los Ministerios o Secretarias de Salud o Agricultura, ya sea 
reforzándolas en su conjunto,sea reforzando algunas de las unidades que 
los integran:" 
Sin embargo, la misma potenciación también ha tenido lugar en las 
instituciones autónomas del Estado que estaban dotadas de competencias 
ambientales importantes. 

2.  La creación de una estructura jiuidico-adnátistrativa especial, es decir, 
el establecimiento de una estructura jurídico-administrativa " ad hoc 
para la gestión ambiental. Ea este modelo es posible distinguir dos 
mbinodelos, que a su vez presentan ciertas diferencias entre si: 

2. I Creación de un Ministerio o Secretaria del Ambiente, que puede 
ser concebido como un superministerio o supersecretaría o 
como un ministerio especializado o como un ministerio 

" En México la primera etapa de Derecho Ecológico o Ambiental, regulaba la gestión ambiental 
bajo este esquema. Se creó un órgano administrativo expresamente para la protección 
ambiental: la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia (Diario Oficial de 29 de enero de 1972). Este órgano se analizado ampliamente 
por el Maestro Lucio Cabrera en su obra "gi Derecho de Protección al Ambiente", México, 
UNAM, 1981, pp. 83.90. 
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puramente coordinador. El primer caso se da cuando en el 
Ministerio del Ambiente se integran todos los ministerios con 
competencia ambientales importantes." 

El segundo cuando se integran en él sólo aquellas unidades con 
competencias ambientales específicas; y el tercero, cuando el 
nuevo ministerio coexiste con las estructuras jurídico-adminis - 
trativas anteriores que no son desprovistas de sus competencias 
ambientales específicas, y se limita a coordinar sus funciones; 

2.2 La creación de un organismo ambiental "ad hoc", que no tiene 
el rango de ministerio y que se ubica por lo general bajo la 
depedencia del Jefe de Gobierno o de los órganos de la 
planificación nacional. Este segundo submodelo puede 
presentar también numerosas diferencias respecto a las 
competencias del nuevo organismo, pues además de ser una 
instancia en la que se globaliza la política ambiental, 
aunque sea sólo a nivel propositivo, es posible que dicho 
organismo sea concebido también para funciones de ejecución 
y/o de control de las mismas políticas. 

3. Li  creación de uta inekincia de coordinación de la gestión ambiental, 
sato es, el eatablecimiesto de un biliario del Ambiente puramente 
coordinador, pero con mis frecuencia de comisiones de alto nivel a las 
cuales se les asigna la función de elaborar la política ambiental y, por lo 
general, controlar su ejecución; es el caso muy común de las comisiones 
interministeriales o intersecretariaks." 

33  Actualmente entró en vigor una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal ( Diario Oficial de 28 de diciembre de 1994), que crea la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, como el organismo encargado de coordinar la 
administración y fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección al 
medio ambiente para un desarrollo sustentable. 
Dicha Secretaria incorpora las Nnciones ambientales que teman otras Secretarias, así como a 
sus orzan°s encargados de ello. Ver Capítulo 3, punto 3.3.3. 

33  Este modelo estuvo vigente en México a través de la Comisión Nacional de Ecología (Diario 
Oficial de fecha 18 de abril de 1985), órgano permanente de coordinación intersectorial, 
encargado de analizar los problemas y proponer prioridades, programas y acciones 
ecológicas. Este órgano surgió a raiz de la promulgación de la Ley Federal de Protección 
al Ambiente de 1982, con la cual se crea la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) que tenia a su cargo las facultades para preservar los recursos forestales, de la 
flora y la fauna silvestres, así como la protección ambiental. 

Con las reformas de 1992 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , y con la 
cual se crea a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). dicha Comisión Nacional de 
Ecología dejó de funcionar, no obstante que la ley ambiental vigente: la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, regula a dicha Comisión, en su 
articulo 12. 
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Una variante de este modelo consiste en la asignación de la coordinación 
de la gestión ambiental e los órganos de planificación nacional, como un 
aspecto de sus funciones más generales de coordinación de la gestión del 
desarrollo. En todos estos casos, las estructuras jurídico•administrativas 
preexistentes conservan las competencias ya asignadas." 

4.  La combinación de algunos elementos de los diversos modelos. Lo más 

común es que los nuevos modelos para la gestión ambiental resulten de 

una combinación de algunos elementos de los modelos antes descritos. 

Así, es frecuente que sea una estructura jurídico-administrativa preeds-

teste, otorgándole nuevas competencias ambientales; pero al mismo 

tiempo, que se cree una instancia de coordinación de la gestión ambien-

tal, a través de comisiones de alto nivel. 

Ejemplo de eme último modelo, tal como ya vimos, es México, con la 

estructura jurídico-admiletrativa con que contó de 1982 a 1992. Ea 1982 se 

reforzó una estructura juridicoadmielstrativa preexistente la exSecritaria de 

Asestandentos Humanos y Obras Públicas, mediante eu transformación en la 

Secretaría de Desarrollo Mano y Ecología (SEDUE), a la cual se le asignaron 

además competencias ambientales de tres Secretarías de Elido, para luego 

crearse, ea 1985, como batracia de coordinación, la Comisión Nacional de 

Ecología. Esta situación como ya se señaló, no Le modificada en 1992 con la 

ampreabe de la SEDUE y la creación de SEDESOL, sino más bien confirmada. Ea 

el caso de México bite podría decirse que se usó el modelo de creación de una 

estructura jurídico-administrativa, a través de su transformación, *compilada de 

la creación de una intuida de coordinación. Algo similar be ocurrido en 1992 con 

la creación de SEDESOL, que no concentró más atribuciones ambientales que las 

que tenía la SEDUE, mio que por el contrario, les dió un manejo administrativo 

dimito, toda vez que desaparece la Subsecretaría de Ecología, y se concentran las 

funciones ambientales de SEDESOL a través de dos órganos descoca:Indos que 

las ejercen y aplican: El :Istituto Nacional de Ecología y ta Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente. 

33  Bralles, Raill.0p.Cit.p. I I I. 
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Actualmente, con las reformas de diciembre de 1994, pasamos al modelo 

de una Secretaría o Ministerio Especializado con funciones de Supersecretaria; 

hablamos de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la cual 

coordina las acciones secretariaks de manejo de recursos naturales y es la 

encargada de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

del ambiente. 

• El modelo de Sistema Nacional del Ambiente. 

En América Latina y el Caribe ha comenzado a formarse, una nueva 

experiencia sobre gestión ambiental que comiste en la creación y funcionantieeto 

de los llamados Sistemas Nacionales del Ambiente. Dude un punto de vista 

jurídico-administrativo, la expresión "leen*" denota un conjunto de órganos 

públicos que aparecen relacionados entre si en neo de las funciones que este 

llamadas a cumplizm  

Le palabra "sélleme deriva entonces una organización furiosa!, que en 

el caso que ahora iteres, está colocada al unido de h gestión del ambimte, La 

idee de sigma no es una novedades el campo jurimco•adminismdvo, pues ha 

tenido una recepción mis o ataos amplia en materia de planificación del 

desarrollo; por ejemplo, en la propia Ley de Planeación de México, que crea un 

Samna Nacional de Planeación Democrática, o el caso del Sittenta Nacional de 

Salud creado por la Ley General de Salud. 

Elle modelo de gestión ambiental es ampliamente analizado por el Dr.ltaúl 

Orales en su obra "Manual de Derecho Ambiental Mexicano."" 

Ibid p.I14. 

" Ct Draft«, Raúl. Op.Cil. pp. I 14-117. 
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CAPITULO SEGUNDO 

  

BASE LEGAL DE LA 
PARTICIPACION SOCIAL 
EN MATERIA AMBIENTAL 
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Hemos visto en el capítulo anterior que los problemas ambientales 

requieren de una sólida y concierne panicipación de todos los sectores de la 

sociedad para lograr una gestión ambiental eficiente. 

Pero no basta con saber y querer para poder actuar, se requiere además un 

orden jurídico que permita, promueva, apoye y canalice dicha participación; solo 

con un marco institucional vigoroso y un orden jurídico eficaz se podrá actuar. 

El Derecho está llamado no solo a regular conductas, sino a promoverlas. 

El fin del Derecho es el bien común; bien que implica y se sustenta en un medio 

ambiente sano, donde toda la vida pueda eximir y realmente vivir. 

En la raíz de todo problema ambiental se esconde una razón política, 

económica o incluso espiritual. La conciencia de ese hecho ea lo que hace llevar la 

di:malón ecológica a todas las gestiones de gobierno y a todos los problemas de 

d' arrollo. 

Lograr algún tipo de reconciliación entre nuestras 'Oraciones humanas y 

las limitaciones que impone un planeta no ilimitado es lo que busca ese nuevo 

derecho; un derecho que se sustenta a la participación "de todos" ea las 

decisiones que a "todos" afectan. 

El Derecho es el instrumento natural de la justicia, de esa voluntad de 

convivir con los prójimos de modo que todos tengan la dignidad de hombres; es la 

armonía e igualdad que coordina las acciones entre los hombres y los ordena hacia 

el bien común. 

El Derecho, ea este sentido, es constante movilidad. El Derecho es una 

expresión de la cultura y de la vida; pero juntas, no separadas y no puede haber 

vida digna sin derecho. 

Por ello es que analizaremos que nuestro orden jurídico vigente,contempla 

y permite la participación social en la construcción y vigencia de nuestra vida 

social. 
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2.1 Fundamentos constitucionales, 

La Constitución de un pueblo es instrumento y luz de un Estado. 

Intenunento que establece las bases que han de sostener al Estado y los principios 

que deben regir a un pueblo; en él se levanta el plan grandioso de la constitución 

social y se establece el sistema politico y económico a aplicar con la regla inflexible 

de la experiencia, para atraer con criterio lo útil y aplicable a las condiciones del 

país que regula. Es luz que marca el primer instante del reinado do la razón, la 

equidad y la justicia y el último de la arbitrariedad y el despotismo. 

De la misma manera que la palabra Estado tiene infinidad de acepciones y 

aplicaciones, la palabra Constitución ea abundante en su contenido, desde su 

acepción simplemente gramatical, hasta su significación restringida, jurídica. 

En efecto, gramaticalmente Constitución quiere decir organización. Por 

Constitución se entiende también la acción y efecto de constituir o constituirse; la 

organización, composición o formación de un todo. Jurídicamente hablando y con 

base en el sentido gramatical de la palabra Constitución, podemos decir que es la 

ley que organiza o determina el modo y manera de cómo debe formarse un Estado; 

'malamente es la ley que constituye el Fado.%  

En la Constitución, nuestra ley fiadamente' se plasman (no como 

obsequio, sino como conquista) las garantías que los ciudadanos tienen frente al 

poder público. Entre ellas las de libertad de participar en los asuntos públicos. 

Garantías, es cuanto a seguridades o medidas de protección del individuo y de los 

grupos frente al Estado. Garantías, en cuanto a seguridades o medidas de 

protección del individuo y de los grupos frente al Estado. Garantías que 

individualizan y concretan los derechos humanos hoy día reconocidos." 

36  Ortiz Ramirez, Serafín  Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Cultura, T.G.,S.A. 
México, 1961,1102. 

51  Lara Ponte, Rodolfo.  Los derechos humanos en elsonstitucionalismo mexicano. H.Cámara 
de Diputados y Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1993, p.1116. 
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Cabe apuntar que es a partir del primer tercio de este siglo que dichos 

derechos han evolucionado de manera rápida. El día de hoy su contenido alcanza 

los ámbitos económico, social y cultural, es decir, consideran al ser humano no 

solamente en su aspecto individual sino colectivo y llegan hasta su entorno 

ambiental, o bien al de consumidor, así como a los mecanismos y recursos 

procesales que permiten resguardar jurídicamente el conjunto de los aspectos 

anotados, para acceder a lo que constituye un régimen de libertades públicas que 

cona gra la Constitución.'" 

Para la d'Inicios de las gua:idas individuales en la Constitución de 1917, 

se tomare' como referencia los derechos humanos de la primera generación, 

representados por arar limitación del poder del Estado en el ámbito del individuo; o 

dicho de otra manera, por una ab:lamión del Estado en el opado reservado a los 

gobereados. Estos derechos fueros buscados a lo largo de todo el siglo pasado. Su 

contenido, w relación ceo su 11111K4SOR de 1857, fue enriquecido coa la precisión 

de reconocer nuevamente los derechos humanos como garantías, llevándolos 

además a un pliso mis cimento que el de si mera enunciación como catálogo. 

Pero así como los derechos humanos fueros Ame axiológica de las 

premias 'Navidades de la Constitución, del propio texto de ésta surgieron 

poaitivizados nuevos derechos, que habrían de ser recogidos después de la primera 

posguerra por la sociedad internacional como nuevos valores axiológicos, dando 

lugar ad al recoeochnieato, por parte de la doctrina, de una segunda generación de 

derechos humanos, caracterizada por una actuación del Estado, ya no solamente 

es favor del individuo en el «mido persona, sino como grupo, comunidad o clase 

social desvalida. 

En este contexto, no podría decirse que esta segunda generación (social) 

de derechos humanos deriva de las teorías jusnaturalistas o de las tesis del 

individualismo liberal , sino que más bien está ligada a las fuentes de nuestra 

311  'bid. 
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Constitución de 1917, ya que fue la primera en el mundo que consignó a rango 

supremo los derechos sociales; es decir, esta segunda generación nació con ella o 

cuando menos a partir de ella fue cuando cobró relevancia universal." 

De estas dos generaciones de derechos humanos se nutre nuestra 

Constitución. Cabe destacar que además se perfila cada vez más aunque no 

expresamente el reconocimiento de los derechos del hombre de la tercera 

generación o derechos de la solidaridad, los cuales abarcan el derecho al 

desarrollo, derecho a la paz, derecho a un MEDIO AMBIENTE sano, derecho 

sobre el patrimonio común de la humanidad y el de ser diferente y el derecho a la 

asistencia humanitaria.' Esta doctrina surge en los años atenta y es elaborada por 

Karol Vasak que la UNESCO ha retomado. De ellas dauco el derecho al medio 

ambiente sano. Podemos decir que algunos de estos "nuevos derechos" destacan 

en nuestra Constitución pero todavía no los podemos catalogar con firmeza como 

derechos de la tercera generación." 

Como se ha esbozado, la Constitución de 1917, al definir al mis aho rango 

normativo la situación de los gobernados frente al Estado mexicano del siglo XX, 

incluyó una declaración muy amplia de derechos humanos mediante dos tipos de 

garantías: individuales y sociales. 

En lo referente a la parte social, la Constitución estableció nuevos 

principios que, como hemos mencionado, han sido recogidos como derechos 

humanos de segunda generación, entre los que destacan el reconocimiento de la 

diversidad de intereses de los distintos sectores sociales. Asimismo, incluyó otros 

principios como la intervención del Estado como árbitro en los conflictos 

laborales, con respaldo al trabajador; la determinación política de la propiedad 

originaria de la nación, que da pauta entre otras cosas, al régimen agrario, la 

intervención del Estado en materia de economía (sistema de economía mixta), y el 

"!bid, p ise. 
6°  Universidad Iberoamericana.  Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho. Número 22. 

México, 1993, p470. 
61  Hay que recordarque los derechos humanos de la tercera generación o de la solidaridad, 

todavia no se encuentran expresamente reconocidos, aunque si implicitamente como el 
derecho a un medio ambiente sano, cuyo fundamento es el derecho a la salud (articulo 4o.) 
y la protección al ambiente (articulo 27). 
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compromiso de garantizar niveles dignos de bienestar del hombre y su familia, 

entre los más imponentes." 

De lo anterior se desprende que nuestra Cnstitución contempla: 

individuales 

garantías 

sociales 

Las amadas individuales se dividen en tres grupos a su vez: 

- Derechos de igualdad 

de la persona humana 

- Derechos de libertad 	de b persou cívica 

de la persona sedal 

Derechos de seguridad jurídica 

De estas garantías podemos considerar como fundamento y base esencial 

para la participación social, los siguientes artículos de la Constitución : 

Artículo Go. (Ganada de libertad de la persona humana en el 

aspecto espiritual) libertad de ezpresión, pensamiento y libre manifestación 

de las ideas. Al hablar de libertad en el aspecto espiritual, hacemos referencia, a 

esa posibilidad en todo ser humano de desarrollar todos sus aspectos y 

potocialidades, lo cual conlleva un desarrollo Mimal del hombre tanto en su 

aspecto hico como psíquico. Es innegable decir que la libertad de manifestar lo 

que pienso o lo que siento, es elemento indispensable para mi formación y 

desarrollo; es por ello que hablamos del "aspecto espiritual" que contempla dicha 

garantía. 

Si se desea consultar más sobre estos derechos de solidaridad confrontar páginas 471 a 479 
del citado Anuario de la Universidad Iberoamericana. 
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Ellos son la base y sustento de la participación de la sociedad en los 

asuntos públicos, entre ellos en la gestión ambiental del país. 

47 

- Articulo lo. (Garantía de libertad de la persona humana en el 

aspecto espiritual) libertad de imprenta. 

- Articulo So. (Garantía de seguridad jurídica) derecho de petición. 

- Articulo 9o. (Garantía de libertad de la persona cívica) libertad de 

asociación y de manifestación pública. 

A eu vez las gamadas sociales se dividen en: 

- Derechos de protección al trabajador. 

- Derechos de las clases campesino, o derechos agrarios. 

- Derecho de intervención del Estado en el desarrollo económico del 

país, como rector del mismo. 

- Derechos de bienestar del hombre y su familia, y de un mayor 

bienestar social y calidad de vida. 

De ellos, para efectos de la participación social tomamos los siguientes 

anículos: 

- Articulo 25 (Derecho ecoadmico o de intervención) rectoría del 

Estado en el desarrollo nacional. 

- Adiado 26 (Derecho económico o de intervención) planeación 

democrática del desarrollo nacional. 

De lo anterior podemos tomar como objeto de estudio para nuestro trabajo 

a las garantías individuales y sociales contenidas en los siguientes artículos 

constitucionales: Articulo 6o., articulo 7o., articulo So., artículo 9o., artículo 

25, artículo 26. 



2.1.1. Articulo 6o. Constitucional (Libertad de expresión). 

2.1.1.1. Texto vigente. 

ARTICULO 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, los derechos de terceros, provoque aliña delito o perturbe el orden 
público; el derecho a la información será garantizado por d Estado. 

- Leyes reglamentarias y secundarias vigentes más relevantes: 

Ley de Impresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación dei 12 de 
abril de 1917. 

2.1.1.2. Comentario. 

El articulo 6o. de la Constitución se ocupa de definir el sentido de la libre 

expresión de las ideas. Manifestación que es una de las formas de participación 

mía importantes dentro de una sociedad democrática. 

Al ser una derivación especifica de la libertad en general, la libre 

manifestación de las ideas contribuye para el cabal desenvolvimiento de la 

personalidad humana, estimulando su perfeccionamiento y chuela culturales. La 

degradacitra del hombre proviene en gran parte del silencio obligatorio que se le 

impon, esto es, de la prohibición a que extorne sus sentimientos, ideas, opiniones, 

etc., constridéndolo a conservarlos en su fuero intimo . Así, un pueblo integrado 

por individuos condenados a ao manifestar sus pensamientos a sus semejantes, será 

siempre servil y abyecto, incapaz de experimentar ningún progreso cultural." 

Conforme al articulo 6o. Constitucional "el derecho a la información será 

garantizado por el Estado". "Garantizar" o "garantía" implica "asegurar" o 

"proteger". Por ende, de acuerdo con dicho precepto, el Estado no asume la 

obligación de informar, sino de garantizar, es decir, de proteger o asegurar el 

derecho a la información. 

" Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.  Nuestra Constitución.  
_ea ria labtLjeiinaud 	r la l' del  pueblo de México.  México, 1990. Tomo 7, p.89. 
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Si recordamos la primera condición para la participación social es 

información y educación (ver punto 11.3), ya que el ente participante debe estar 

bien informado, razón por la cual consideramos este derecho a la información 

como uno de los esenciales para la participación ciudadana. 

Lástima que en nuestro pais dicho derecho no se garantice plenamente; de 

todos es sabido el "grado de nuutipulación de le información', sobre todo en los 

medios masivos de comunicación, asi como la negativa frecuente de la "autoridad' 

a mantener abierta la información en ciertas áreas. 

Ea México todavía se aplica que "la información es poder". Esperamos que 

cada vez más logremos hacer entender a la autoridad que la información es de 

todos y para beneficio de todos. Recordemos que no basta querer, sino además 

saber para poder ACTUAL 

2.1.2. Articulo 70. Constitucional (Libertad de imprenta). 

2.1.2.1 Temo constitucional. 

ARTICULO 741.- Es inviolable le libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia. Niegue ley si autoridad puede establecer 
la previa resana, si ezigir baza a les autores o impresores, mi coartar la 
libertad de imprenta, que so tiene 111“ limites que el respecto a la vida 
privada, a la moral y a la paz pública. re ningún caso podrá secuestrarse la 
imprenta como impermanente de delito. 

Lo leyes orgánicas dictarás cuantas disposiciones sean necesarias 
para evitar que, so pretezto de las demuelas por delitos de prensa, seas 
escarolados loe ezpeededores, papeleros, operarios y demás empleados del 
estableelasiesto de donde baya salido el escrito desvariado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de actuales. 

- Leyes reglamentarias y secundarias vigentes más relevantes: 

Ley de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
abril de 1917. 
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2.1.2.2. Comentario. 

El artículo 7o. Constitucional consagra la garantía de la libertad de 

imprenta. Bajo esta garantía individual, tal como está concebida en la Constitución, 

se comprenden dos libertades especificas: las de escribir y la de publicar escritos. " 

Ea lo que concierne a la libertad de imprenta, nuestra ley fundamental 

«tablea, la garantía individual respectiva que sude a la emisión, expresión o 

exteriorización del pi:amigos°, por medios escritos (libros, periódicos, impresos, 

etc.). 

Ea la mente del constituyente de 1917 no estuvo la intención de tutelar 

jurídicamente el simple hecho de escribir, sino el deseo de proteger la 

meoifeetachla pública de lo que se escribe, que no es otra cosa que se publicación 

o miedo. 

El publicar artículos, libros o e►sayos, es una de las formas más 

importeotes ea que los ciudadanos participan es los asuntos públicos, ya sea en su 

divulgación, &cuño o critica. 

2.1,3. Articulo So. Con:lucio:tal (Derecho de petición). 

2.1.3.1. Texto constitucional . 

ARTICULO Seo Los fitocionaries y empleados públicos respetarás el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ida se formule por escrito, de 
anta pocillo y respetuosa; pero es materia politica sólo podrá, hacer uso 
de ese derecho lee ciudadanos de la República. 

A toda petielúa deberá recaer ea acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer ea breve término 
al peticionario. 

"lastimo Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Op.Cit., p.1 I I. 
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- Leyes reglamentarias y secundarias vigentes más relevantes: 

Sobre este articulo no se han expedido leyes reglamentarias. Esto ha traído 

como consecuencia el incumplimiento por parte de la autoridad, de observar y 

garantizar este derecho. 

2.1.3,2. Comentario. 

La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es 

decir, toda persona moral o bici que tenga este carácter, se deriva como derecho 

subjetivo público iadividuel de la garantía respective consagrada ea el articulo So, 

de la Ley fiadamente]. En tal virtud, la persona time la facultad de ocurrir a 

cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas de cualquier 

índole, la cual adopta, especificamente, el carácter de simple petición 

administrativa, acción, recurso, etc. El Estado y sus autoridades (funcionarios y 

empleados), ce virtud de la relación jurídica consignada en el artículo So. 

Conatitucional, timen como oblioción, ya no un deber de carácter negativo o 

abstención, como en las 'Menores ganadas individuales, sino la ejecución o 

cumplimiento positivos de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la 

solicitud que el gobernado lea eleve."' 

Dicho acuerdo no es sino el parecer que odie el órgano estatal sobre la 

petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de 

conformidad con los términos de la solicitud, circunstancia que ha sido 

corroborada por le jurisprudencia de la Suprema Corte, le cual asienta que las 

premias del articulo So. Constitucional tiende a asegurar un proveído sobre lo que 

se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". Por cede, 

una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de 

la Ley fundamental, al dictar un acuerdo, expresado por escrito, respecto de la 

solicitud que se haya elevado, independientemente del sentido y términos en que 

esté concebido. 

63  Ibid. p. 124. 
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Incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte establece que: "La garantía 

que otorga el articulo So. Constitucional no consiste en que las peticiones se 

tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes 

relativas, pero si impone a las autoridades la obligación de dictar a toda 

petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también 

por escrito, que deba hacerse saber en breve término el peticionario." fió 

La idea de breve término que emplea el articulo So. de la Constitución no 

ha sido delimitado cronológicamente. Sin embargo, la Corte ha estimado, en su 

jurisprudencia, que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde 

que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado sin que se hubiese 

contestado. Ahora bien, ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, 

aplicable en todo caso, pues la misma Suprema Corte ha considerado que el "breve 

término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser "aquél en 

que racioulmeete pueda conocerse una petición y acordarse." 67  

Ea relación a 1 manifeetado ameriormaite, se transcribe lajurispiudtecia 

número 1320-17 que aparece publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, moda época, tercera parte, vol. XII, pág. 60 que a la letra dice: 

"PETICION. DERECHO DE.- Si parea más de cuatro meen dude 
que usa pernea presenta ua acareo y ea :Mida acuerdo recae el mismo, se 
vida la garantía que matara el articule lo. Coutitucloaal." 

Asimismo resulta aplicable la tesis número 1316.1, sustentada por la 

Suprema Corte de Justicia visible ea la página 69, vol. XII, sexta época, tercera 

parte: amparo ea revisión 1171/511. Ceferina Ortega Alvarado. Unanimidad de 4 

votos. 

"PETICION. DERECHO DE. AUTORIDAD RESPONSAIILE, DESE 
DEMOSTRAR QUE LA CONTESTACION SE DIO A CONOCER AL 
PETICIONARIO.- El hecho de contestar por escrito tusa solicitud no 
lignifica formalmente que el solicitante haya recibido la contestación; y 
como el articulo So. Constitucional ordena, no sólo que toda petición que 

6°  González Márquez, José Juan (coord). Peralto ambiental. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México, 1994, pp. 454 y 455. 

41  lid, p. 125, 
ras lbid, pp.454 y 455. 
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fleme los requisitos a que se refiere este precepto sea acordada, sino que el 
acuerdo se haga saber en breve término al peticionario, la autoridad 
responsable debe demostrar el cumplimiento de esta última obligación."" 

Este derecho de petición no sólo es protegido en el sentido que debe ser 

contestado por la autoridad a la que se dirige, sino que incluso va más allá. 

Ejemplo de ello ea en materia fiscal, en donde no sólo se estima que debe contestar 

la autoridad administrativa dentro de los 4 meses siguientes, sino que si no lo hace 

así, no solamente viola la garantía consagrada en el 80. Constitucional, sino 

además conforme al artículo 37 del Código Fiscal de la Federación se integra la 

Opta conocida como "negativa ficto". Al respecto, este precepto diaposte que las 

instancias o peticiones que ft formulo* a las autoridades fiscales deberán ser 

resueltas en un plazo de cuatro meses, de tal manera que sí transcurre dicho plazo 

sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad 

resolvió negativamente e interponer los medios de default en cualquier tiempo 

posterior a dicho plazo, datas no se dicte resolución o bien eaperar e que ésta se 

dicte." 

Todo esto ce especial, así como el derecho de petición en general, es 

importaste como veremos en capítulos posteriores para promover y permitir la 

participación ciudadana m materia ambiental. Sobre todo cundo veamos la 

institución de la denuncia popular regulada por la Ley General del Equilibrio 

Ecológico, así como por la facukad que varios de sus reglamentos otorgan a la 

población ce gateral para consultar o solicitar información especifica sobre obras o 

actividades que dais el equilinio ecológico o la protección al ambiente (ver 

punto 2.3.3 de este capitulo y capitulo 4 en no puntos 4.4 y 4.6). 

2.1,4. Artículo 9o. Constitucional (Libertad de asociación). 

2.1.4.1. Texto constitucional. 

ARTICULO 9e.• No se podrá coartar el derecho de asociarse, o 
resistirse pacíficamente coa cualquier objeto licito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en les asuntos 
politices del pais. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. 

69  bid. 
70 Ibtd,1455, 
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No se ceasiderará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o 
resalía que toga por objeto Yacer usa petición o presentar urna protesta 
per algún acto a urna autoridad, si no se profieres injurias contra ésti, no se 
hiciere uso de violadas o aramazas para intimidada u obligarla a resolver 
ea el sentido que se desee. 

- Leyes reglamentarias y secundarias vigentes más relevantes: 

Código Civil para el Diario Federal en materia común y pare toda la 
República ea materia federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de mayo de 1921 

Ley Gatera! de Sociedades Mercantiles, publicada ea el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de agosto de 1934. 

Ley de Sociedades de ResPonsabilidad Limitada de Interés Público, 

publicada ea el Diario Oficial de la Federación 01 de agosto de 1934. 

Ley de Asociada« de Productos para la Dial:bodón y Venta de sus 

Productos, publicada a el Diario Oficial de la Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social, publicada ea el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1976. 

Ley de Sociedades de !aversión, publicada ea el Diario Oficial de la Federación 

el 14 de mero de 1911 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990. 

2112. Comentario. 

La garantía individual se refiere a dos especies de libertades: la de reunión 

y la de asociación. Por ende, hay que delimitar a ambas, fijando sus características 

y diferencias. Por derecho de asociación se entiende toda potestad que tienen los 

individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral, con 

subetantividad propia y distinta de los asociantes, y que tiende a la consecución de 

determinados objetivos, cuya realización es constante y permanente. Por el 
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contrario, el derecho de reunión se revela bajo una forma diversa. Cuando varias 

personas se reúnen, en este acto no importa la producción de una entidad moral en 

los términos apuntados; simplemente se trata de una pluralidad de sujetos desde un 

mero punto de vista aritmético la cual, por lo demás, tiene lugar a virtud de la 

realización de un fin concreto y determinado, verificado el cual, aquélla deja de 

Lo importante de dicha garantía para nuestro estudios es que constituye la 

base constitucional para la creación de asociaciones, grupos o sociedades 

ecologistas o ambieetalistas dedicadas ya sea a la conservación y protección 

ecológica, a la educación ambiental o a la acción ecológica, etc. 

Por otro lado establece el derecho de remiras para protestar por asuetos 

públicos, lo cual aunado al derecho de petición establecido en el artículo 80. 

Comk adas! crea y fortakce todo tia esquema de participación social es monos 

ambientales (ver capítulo 4 ea donde es malea la figura de la desuncía popular). 

2.1.5. Artículo 25 Constitucioaal (Rectoría económica del Estado). 

2.1.5.1, Todo constitucional. 

El articulo 25 de la Coestitución de 1917 sellalaba lo referiste a la libertad de 

correepoedeacia. Fea disposición pasó a formar parte del aatepenúkimo párrafo 

del artículo 16 Coutitucheal. 

Con motivo de las reformas, publicadas eo el Diario Oficial de la 

Federación del 3 de febrero de 1983, el actual articulo 25 de nuestra Carta Magna 

integró, al igual que los artículos 26 y 28 de la misma, el capitulo correapondicete 

a la Rectoría Económica del Estado. 

71  Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.  Nuestra Constitución. 
Historia da la libertad y soberanía deljueblo de México. México, 1990. Tomo 8, p25. 
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Tanto el articulo 25 como el 26 Constitucional, confonnan la estructura 

básica de la Rectoría Económica del Estado, denominada por algunos autores 

como el "Nuevo Derecho Constitucional Mezicano"., 

ARTICULO 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de 
la Nudo y su régimen democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individua, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Colatitud'. 

El Estado planeará, conducirá, coordiauá y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 
otorga esta Coastituciée. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán coa responsabilidad social, 
el sector público, el sector social y d sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nacida. 

El sector público tendrá a su cargo, de muera sedativa, las áreas 
estratégicas qee se sellaba es el artículo 2$, párrafo cuarto de la 
Cabelluda, manteo suda siempre el Goblerao Federal la propiedad y d 
cosed sobre les erguimos que u su caso se establezcas. 

Asimismo, podrá participar por si o con lee sectores social y privado, 
de acuerde me la ley, para imputar y organizar las áreas prioritarias del 
desurdle. 

Raje criterios de equidad social y productividad se apoyará e 
impuberá a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 
sejeliadelso a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 
beedlcio general, de les recursos productivos, cuidando su conservación y el 
medie ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que facilite, la organización y la 
e:pauló:1 de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 
organizacieees de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritariamente o excluivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesario:. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 
particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos 
que establece esta Constitución. 
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- Leyes reglamentarias y secundarias vigentes más relevantes: 

Ley de Monopolios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
agosto de 1934. 

Ley sobre las Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. 

Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
enero de 1983. 

2.1.5.2. Comentario. 

Los antecedentes de la legislación en materia económica son bastante 

amplios en el caso de México, particularmente a partir de la Constitución de 1917, 

que desde sus inicios marcó lo que seria una potencial planeación económica y la 

iateevencióa del Estado en el quehacer económico del país. 

Sin embargo, es baga 1983 cuando se establecen en forma explícita en los 

InkiliOt 25 y 26, las bases thedaseateies de la rectorla del Estado, la Economía 

Mixta y el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo. 

Esta medida permitió actualizar y ordenar las atribuciones del Estado en 

materia económica, °hachado la necesaria seguridad jurídica para que a través de 

la ley y del derecho se permita la convergencia de los esfuerzos de los sectores 

público, social y privado que conforman la economía mixta, dentro de nuestro 

modo propio de desarrollo. 

En febrero de 1983 se reformó nuestra Constitución para fortalecer la 

estructura jurídica del sistema económico nacional y establecer las bases 

fundamentales de la rectorla del Estado, la economía mixta y el sistema de 

planeación democrática del desarrollo. 

El artículo 25 establece en un solo cuerpo de ideas los fines de la rectoría 

del Estado para el desarrollo nacional. 
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La rectoría del desarrollo nacional garantiza que éste sea integral, es decir, 

que abarque a toda la población y actividades, evitando privilegios indebidos a 

determilados sectores. De igual manera es finalidad de la rectoría fortalecer la 

soberanía de la nación y su régimen democrático. 

En lo que corresponde al fortalecimiento democrático, es de entenderse 

que la rectoría deberá fundarse en la participación de todos los sectores en esas 

decisiones e igualmente en que sea democrática o puticipativa la derrama de 

beneficios que tales decisiones impliquen." 

Para efectos de nuestro trabajo, vemos que en el articulo 25 se establece 

que correipoode al Estado la rectoría del desarrollo nacional y que a dicho 

desarrollo concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social 

y el sector privado. 

Con ello se contempla la participación social en el desarrollo nacional ya no 

como eimple garantía que cada individuo goza, sino como garantía social para 

pipo', clases y sectores de intervenir ea la planeación nacional del desarrollo. Es 

por ello que lo consideramos fundamento constitucional de la participación social 

en la gestión ambiental, toda vez que, como ya veremos más adelante, la gestión 

ambiental forma parte del desarrollo nacional. 

2.1.6. Articulo 26 Constitucional (Planeación económica). 

2.1.6.1. Texto constitucional. 

El artículo 26 de la Constitución de 1917 señalaba lo referente a que en 

tiempo de paz ningún miembro del Ejército podría alojase en casa de un 

particular. 

Esta disposición pasó a formar parte del último párrafo del artículo 16 

Constitucional. 

lbid, p.81, 
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Con motivo de reformas a la Constitución publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación del 3 de febrero de 1983, el actual articulo 26 de nuestra Carta 

Magna pasó a integrar junto ceo los artículos 25 y 28, la Rectoría Económica del 

Estado. 

ARTICULO 26.- Fl Estado «gambará uo sistema de planeados 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permaaeoela y equidad al crecimiento de la economía para la independeaeia 
y la democratizados politica, social y cultural de la Nacida. 

Los fines del proyecto Racional contenidos en esta Constitución 
determinaría los objetivos de la planeación. La pis:mecida será democrática. 
Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 
aspiraciones y desmidas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desurdo. Habrá u plaa saciad de desarrollo al que se 
sujetarán ebligatoriaeseete lee programas de la adariaisirmiów pública 
federal. 

La ley facultará al quid» para que establezca loe proeedindeatos 
de participeciáa y maulla popular u el sistema :ladead de plauiciów 
democrática, y lee criterios para la formulacióa, instruseataciów, cosed y 
evaluación del plan y lee programas de demuela Asimismo determinará loa 
desasee revocable. del pumas de pl.:Nacida y las bases para que el 
Ejecutivo Federal curdiae mediante navales coa los sol den». de las 
entidades federativas e ladina y naciere, coa los particulares las metieses a 
realizar para su elaboración y ejecución. 

Ea el sistema de planeación democrática, el Coagreao de la Unión 
tendrá la iaterverneka que mide la ley. 

- Leyes reglamentarias y secundarias vigentes mis relevantes: 

Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero 
de 1983. 

2.1.6.2. Comentario. 

La vinculación entre el Estado rector del desarrollo y la sociedad se da 

mediante el proceso de planeación, que requiere de su activa participación para 

garantizar que efectivamente sea democrático y para que los planes y programas se 

cumplan. 
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El articulo 26 establece expresamente las facultades del Estado para 

planear el desarrollo nacional, anteriormente implícitas en la propia Constitución y 

establecidas en leyes secundarias. 

Al recoger en la Constitución los propósitos, atribuciones y bases del 

Sistema Nacioaal de Planeación Democrática, y la participación de toda la 

sociedad en el proceso, se fortaleció la capacidad del Estado para hacer converger 

los esfuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de México. 

Lo importante para nosotros es que dentro de este sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional, se establecen los procedimientos de 

participación y consulta popular es el sistema de planeación democrática." 

3.3. reidaesestes legales 

Name maliaado los adiados constitucionales que sirven de base o son 

Ladememo de la participación social ea nuestro país. 

Como podemos observar si costamos coa un marco coattkucional amplio 

que garantiza la participaciaa popular desde el dmple derecho de petición basta la 

intervención ea la phisaciós saciad del desarrollo. 

Ahora biela, como es de suponer este marco se refleja en las distintas leyes 

reglamsatuias y secundarias vigentes en nuestro sistema jurídico. Ellas recogen, 

incorporan y exilad/e estas libertades y las traducen en participación ciudadana, 

ya os en la elaboración de normas, planes o programas, así como en la ejecución 

de los riamos e icluao en la vigilancia de su cumplimiento. 

Pero seria dificil y abrumador analizar cada una de ellas a la luz de la 

participación; por lo cual Eternos decidido analizar las más importantes en la 

materia y que inciden directamente en la gestión ambiental del país: hablamos de la 

Ley de Planeación (incluyendo el programa rector que de ella deriva y que la 

Constitución ordena: el Pian Nacional de Desarrollo) y la Ley Federal sobre 

Metrologia y Normalización. 

" Esto será analizado en el punto 2./1. 
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Ellas además de ha leyes ambientales constituyen el marco jurídico de la 

participación social en materia ambiental en nuestro país. 

Queremos ser un pais gobernado por leyes; un Estado de derecho donde la 

ley sea regla y la justicia fin; bien entonces conozcamos nueras leyes, 

apliquémoslas y sobre todo observémoslas; su eficacia es reaponsabilidad de todos. 

2.2.1. Ley de Planeación. 

En el articulo 26 Constitucional, nuestro desarrollo nacional es objeto de 

planeación. De una planeación democrática en la que participen de manera 

ropo:leáis todos los sectores. 

Igual:meato vimos que la ley reglamentaria de dicho artículo es la Ley de 

Plaaescilia, publicada ea el Diario Oficial de la Federación el día 5 de mero de 

19113. 

2.2.1.1, Objetivos de la ley. 

De acuerdo a su artículo primero, loa establecer: 

I. Las 'orines y priecipios básicos conforme a los cuales se Ilevul a cabo 

la Planeación Nacional del Desarrollo y acamar, en función de ésta, 

loa actividades de la Administración Pública Federd, 

2. Las bases de Ulceración y liado:ami:ato del Sistema Nacional de 

Plaseaciós Democrática. 

3. Las basa para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 

&nació° coa las entidades federativas, conforme a la legislación 

aplicable. 

4. Las bases para  PROMOVER Y GARANTIZAR LA PARTICIPA-

CION DEMOCRÁTICA DE LOS DIVERSOS GRUPO 

SOCIALES,  a través de SUS organizaciones representativas, en LA 

ELABORACION DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS a que se refiere 
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cata ley, y 

3. Las beses para que las acciones de los particulares contribuyan a 

akearar los objetivos y prioridades del plan y loa programas. 

Como vemos, cinco son sus objetivos: 

I. Dirección de la Advaiaistracida Pública Federal 

2. El Momea Nacional de Planeación Democrática 

3. Las bases de coordiaacida catre niveles de (abismo 

4. La participación social aa la plaseecióa 

S. Las bases de coacertaciéa con loe particulares para alcanzar los 
objetivos de la planeaeléa 

Todas elles ee concretan ea Planeación. 

¿Pero qué es la Plaseacióa? 

La planeación oraseisa el trabajo y las taren del eeetor público y 

permite lacerperar lae actividades de lee sectores social y privado en la 

telINCIltall de loe objetives aatioaales. Coastitaye na proceso de 

penicipacile sedal ea el que la ceneoUdacilm de lateresee y la tildón de 

estemos permiten el logro de objetivos validados per toda l sociedad." 

La Ley de Pletseación aséala que la misma deberá llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempetio de la responsabilidad del Estado sobre el 

desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

polkicos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

4 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.  Nuestra Constitución;  
Historia de la lilartad v soberania del pueblo de México. México, 1990. Tomo 10, 184. 
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"Lé plaseaciée ceastitasye el iastranseato privilegiado de la rectoría 

del retado en el marea de neutro rigieses de maméis adata. 

La plaaeatilm debe ceacebine, no taita como una instancia 

admiaietrativa de corrección o regulación de los asecsaisasee del mercado, 

ÑON ceso as lastra: ate político que permita ordenar la acción del sector 

público, ahitando y escamado la partkipación de la sociedad 

Como podemos ver, la planeación es un instrumento para fijar metas, 

objetivos a alcanzar así como los procedimientos y programas necesarios para 

alcanzarlos; ordenando asá la actividad de la administración pública en su conjunto. 

Algo imponente de destacar es que es una planeación democrática al 

fortalecimiento de la soberanía y la independencia nacionales, en lo político, lo 

económico y lo cultural, como expresión de nuestro nacionalismo. Favorece una 

distribución más equitativa del ingreso, la atención de las necesidades básicas de la 

población y su mejoría en la calidad de vida. 

"Discurso de Toma de posesión, Carlos Salinas de Gortari, primero de diciembre de 19118. 
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Posteriormente en su articulo 3o. señala que por planeación naciesel de 

desarrollo en entiende "la «deflación racional y sistemática de acciona que, 

ea bale al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de 

regulación y prometió* de la actividad ecoaómica, social, pellica y cultural, 

tiene como propósito la tnasformaciós de la realidad del país, de 

~revalidad con las sonsas, principios y objetivos que la propia 

Constitución y la ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarás objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignarás recursos, respoasabilidades y tiempos de ejecución, 

se coordinará, mieses y se evaluaría resaltados". 

En el propio discurso de toma de posesión, el catolices Presidente Carlos 

Sabes de Gortari define claramente la plaaeación democrática cuando ensaifiesta: 



La planeación aliente también a la preservación y al perfeccionamiento del 

régimen democrático, republicano, federal y representativo que establece la 

Constitución, así como a la cosiolidación de la democracia como sistema de vida 

fundado ea el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

Después volveremos a su carácter democrático cuando hablemos del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática y sus vertientes La Ley de 

%macla cuenta coa 44 artículos , 7 capítulos, y 5 artículos transitorios. 

2.2.1.2. Sistema Nacional de Planeación Democrática 

Ea el capitulo segundo se regula lo relativo al Siete= Nacional de 

Plumeados Democrática, sciallado que las dependencias y entidades de la 

adniaietnció• pública federal formarán parte del sistema, a través de las unidades 

administrativas que MOR asignadas las funciones de planeación dentro de las 

propias depredadas y «giban. 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática tiene como propósito 

fiaadameetal encauzar la actividad de todos los miembros de la sociedad lucia la 

consecución de los objetivos nacionales. El sistema se constituye por un conjunto 

de relaciones entre las diversas dependencias y niveles de gobierno y las 

apupaciones e individuos de la sociedad. Estas relaciones se dan en las 4 

vertientes Meladas en la Ley de Planeación: obligatoria,de coordinación,de 

iaducción y de concertación." 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática establece cuatro vertientes 

en la ley de Planeación: 

"la vertiente de obligación se aplica a la Administración Pública Federal 

Centralizada y a la Paraestatal. 

plan Iglosleoal  Desarrollo 1989-tatt 1133. 
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* La vertiente de coordinación incorpora las acciones en materia de 

planeación que la Federación realiza con los gobiernos de los Estados, y a 

través de ésto, coa los de los municipios . 

* La vertiente de inducción se refiere al manejo de instrumentos de politica 

económica y social y su impacto es las decisiones de los particulares, 

para el cumplimiento de los objetivo. establecidos per la planeación. 

• La vertieses de concertación comprende las uncieses que acuerden realizar 

conjustameste el sector público y loe particulares, personas físicas o 

atomice de derecho social y privado.. 

Cabe señalar que la concertación se ha consolidado como uno de los 

capítulos más significativos del presente régimen. A través de ella se ha logrado 

tomar importantes decisiones para el desarrollo y la modernización de México." 

2.2.1.3. Participación social esa la planeación 

Está couissada ea el capitulo tercero de la Ley de Planeación. Es da se 

«tableo que es si ámbito del Sistema Miami de Plaseeciós Democrática tendrá 

lugar la PARTICIPACION y CONSULTA de los diversos grupos sociales, coa el 

provéela* de que la población exprese ala °pialases pare la elaboración, 

aotualizaciós y ejecución del plan y loa programas que de él derives. 

Las orgasizaciosee representativa de los obreros, ~petisos y grupos 

populares; de las botitucioael académicas, profesionales y de investigación; de los 

organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales, participarán COMO 

ORGANOS DE CONSULTA PERMANENTE en los aspectos de la planeación 

democrática relacionados con su actividad a través de FOROS DE CONSULTA 

POPULAR que al efecto se convoques. Asimismo, participarán en los mismos 

foros los diputados y senadores al Congreso de la Unión. 

Como podemos observar se incorpora la visión social panicipativa en la 

planeación del desarrollo y en los programas que deriven de éste. 

" Es en el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari en donde se dió más auge a esta forma de 
colaboración, usando a la concertación como un instrumento de politica económica y politica 
en general. 
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2.2.1.4. Plan y programas 

El articulo 26 Constitucional ea su párrafo segundo establece la creación 

de un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

propasas de la administración pública federal (vertiente obligatoria). La Ley de 

Planeación recoge este mandato en at capitulo cuarto, el articulo 21 establece que 

el Plum Nacional de Desarrollo deberá elaborarte, aprobara y publicara dentro de 

a plazo de seis mea amada a partir de la faba ea que tome posesión el 

Presidente de la República, y eu visada so excederá del periodo constitucional 

que le cosseeponda, aunque podrá ~MI considerantes y proyecciones de más 

largo plazo." 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, 

estrategia y prioridades del desarrollo integral del pais." 

Además de ene plan "rector" la Ley de Plaaeación coatemple una serie de 

programas derivada de dicho plan: 

1. Progresas eseterieles.. LAS programo seeteáles le alearás a be 
previsiones oentemides en el Pies y espeedcarim los objetivos, prioridades y 
políticas que regirás el desempello de la actividades del sector admiebentivo de 
que ae tate. Comendris alieriteno, estimaciones de recursos y dotaliaciates 
sobre lestrumeatos y raposeabas de ni ejecución (articulo 23). 

2. Lee preparas inetitardeselee.- Son los que elaboran lar entidades 
pamestateles y se ajotarán a las previsiones contenidas ea el Plan y en el 
programa sectorial coniepeedieme.Las entidades, al elaborar ata programas 
iutitaionales, se ajustarán en lo conducente, ala ley que regule tat organización y 
linrcionamiento (articulo 24). 

3. Los programes regionales.- Se referirán a las regiones que se 
consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales lijados 
te el Plan, y cuya extensión territorial rebase el ámbito juriediccional de una 
entidad federativo (articulo 25). 

4. Los programas especiales.- Se referirán a las prioridades del 
desarrollo integral del país, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con 
dos o más dependencias coordinadoras de sector. 

" Es una planeación sexenal en la cual se buscan objetivos y metas de mediano plazo (6 anos), 
pero que posibiliten a otras a futuro (largo plazo). 

" Ver punto 2.12. 
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Esto debe derramar y dentro del respeto siempre a la soborna local al 
*Mate cuadro: 

PLANEACION NACIONAL 
PLANEACION ESTATAL 

PLANEACION MUNICIPAL 

Esto a través de los Sistemas Estatales de Planeación Democrática, en 

doade se incorpora la participación correspondiente de los municipios y grupos 

sociales de la anidad, 

Coeforme al articulo 30 de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de 

Delarrollo y los programas sectoriales, se publicarán en el Diario Oficial de la 

Federación (no siendo obligatorio la publicación de las demás categorías de 

programas). 
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De lo anterior podemos decir que la planeación en México sigue la 

mutua de una pirámide intuida: 

Cuadro No.7 
"Pirámide de la planeación" 

PROGRAMAS ESPECIALES 

PROGRAMAS REGIONALES 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

PROGRAMAS SECTORIALES 

P N D 

ART.26 



Es importante destacar que una vez aprobados el Plan y los programas, 

éstos serán obligatorios para las dependencias de la administración pública federal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias (astado 32). 

Además la ejecución del Plan y los programas PODRÁ CONCERTARSE 

coa las representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares 

(vertiente de coordinación), asi como inducir las acciones de los particulares y en 

general del conjunto de la población, a fin de propiciar la consecución de los 

objetivos y prioridades del plan y los programas (vertiente de inducción). 

Igualmente establece que la coordinación en la ejecución del Plan y los 

programas deberá proponerse e los gobiernos de los estados, a través de los 

convenios reepectivos (vertiste de coordinación). 

Como vemos la ejecución del Plan y asa programas se da a través de tres 

formas: 

I. Obligaterie. per parte de la Administración Piblica Federal 

2. Coordinada, coa el apoyo de lee Estados 

3. Concertada, a través de la colaboración de la sociedad en su 
conjunto ya su tomo grupos, individuos o sectores 

Sobre este último inciso cabe señalar que el capitulo sexto de la Ley de 

Planeación regula la concertación y lija sus bases. 

Esta concertación será objeto de contratos o convenios de cumplimiento 

obligatotio para las partes que lo celebren, en los cuales se establecerán las 

consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento, a fin de asegurar 

el interés general y garantizar su ejecución en tiempo y forma. Los contratos y 

convenios de concertación se considerarán de derecho público. 

Podemos concluir que esta ley es esencial para la participación social en 

materia ambiental ya que no sólo habla que se podrá participar en la formulación 
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del Plan Nacional de Desarrollo (que tiene una parte dedicada s Medio Ambiente), 

sino además en sus programas; uno de los cuales como más adelante veremos es el 

Programa Nacional pus la Protección del Ambiente. 

2.2.2. Mea Nacional de Desande 1995-2000. 

Conforme a la Ley de Planeación y con base en los foros de comba 

popular que captarte las demandas, ambicione y propuestas de la sociedad ea el 

ámbito del Simons Nacional de Planeación Democrática, se publicó el Plan en el 

mee de mayo de 1995." 

El Plan Nacional de Deemrollo 1995-2000 (PND) se integró en 

~amo ces la C011/11111114611 (aliado 26) y la Ley de Planeación, y es 

rodado de usa amplia caga ciudades:1y de as &Mido vivo de le realidad, 

de be ~ciases y neceeidedes de la poblado:0e. 

Las beses del Pina son el cambio y la identidad ye que ee mariden 

isdiepeneable una lamía/nación ea le vide varice, económica y social como aran 

forma de mantener la esencia de le Nación y de fortalecer m bisoña de imítelos y 

luchas ca común. Cambio e identidad los ad las bates que suba cada parte del 

plan. 

Para le elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1995.2000, se llevó a 

cabo una ~da nacional, popular y democrática, organizada a través de 97 

foros que compreadieron 516 eventos, ea los que se prosterna más de 12,000 

ponencias. Ademis, se recibieron mis de 300,000 aportadas' dele población en 

los buzones y centros de recepción hablados an todo el territorio nacional." 

/* que recordar tpre la Ley de Planeación establece un término de seis mema a pedir de la 
toma de pum  pera elaborar, aprobar y publicar el Plan. 

'I  Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. p,IX. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 propone cinco objetivos 

fitadamentaks: 

I. Fortalecer d ejercicio pleao de la soberanía Racional, como 
valer supremo de maestra nacionalidad y como reeponsabi-
lidad primera dd Estado. 

U.Cosselidar un rágimea de connivencia social regido 
plenamente por d derecho, desde la ley sea aplicada e 
toda por igual y la justicia sea la vía para la Muebla de 
los cedido.. 

111.Coutruir ea pino desarrollo democrático con el que se 
ideatiAques tidos lee medusa y sea base de certi-
dumbre y mama para su vida patita padllea 
y ese huele participada. ~edema. 

IV.Meeser e u desanda sitial que impide y eadesde 
es ledo el oh, la eperteeidedee de superadas individual 
y eesesiterieleje lee priadoiee de equidad y justicia. 

V. Precaver u «Moleste eceekike vigoren, emuláis 
y eeseistelple se IleneAcie de Na elezlesees.°  

2.2.2. !Participación Social ce la planeación del desarrollo. 

En lo referiste a participación social el Plan propone alentar la 

participación social y garantizar las libertades y los derechos ciudadanos, como 

codició« para alcanzar un pleno desarrollo, a través de una politice social que sea 

nacional e integral, federalista y pouticipativa, incluyente y eficaz." 

Es dentro del Objetivo Nacional del Desarrollo Democrático que se 

contempla a la participación social, resultado de una ciudadanía alerta, activa y 

demandante; una nueva estructura que enriquece el diálogo político y afirma el 

avance democrático. 

Ibidp.X. 
lticlp.X11. 



Por ello, dentro de las estrategias para alcanzar un pleno desarrollo 

democrático, so contempla "promover la participación social y definir un 

nuevo marco de relaciones entre el Estado, los ciudadanos y sus 

organizaciones. Marco basado en la vigencia del Estado de Derecho, la 

observancia de las garantías individuales y los derechos sociales, el 

fortalecimiento de los derechos políticos, el respeto del Gobierno a loe asuntos 

internes de las orgenizaeioaes sociales, y el recoaocindeato a la 

representatividad democrática de sus dirigeacies y lidera:go."" 

El Plan reconoce que muchos problemas de desarrollo social y comunitario 

sólo pueden ser reeuekos conjuntando la acción del gobierno con la participación 

de la sociedad y eus organizarnos. Por ello el gobierno propone perfeccionar los 

procedimientos permanentes de coseuka a los patos que toa de a competencia 

e "terne, tratado de legar al mayor acuerdo podio'', de perder de vine d interés 

público general. 

Muchas y muy diversas ketituckmes han sabido ser complementarias de la 

labor del Evado y has desarrollado actividades de gran trascedencia en 

momentos críticos y dolorosos. Su reconocida dedicación y compromiso coa 

causas nobles y legitimas es taimado de la capacidad negativa y solidaria de 

la sociedad civil. La sociedad 1111MiC41118 ha demostrado eu madurez y un afán 

participativo dispuesto a amar rapocusbilidades de solidaridad, cooperación y 

anido. Una nueva relación catre el Evado y la Sociedad, entre el gobierno y las 

organizacioaes sociales, marcada por la legalidad y por un ánimo de 

eorreepoambilidad. 

Entre las líneas de colaboración que el plan asida, está la de colaboración 

acre gobierno y organizaciones civiles. Se reconoce que las organizaciones civiles 

pueden ser conenhores calificados ca la elaboración de programas y políticas 

gubernamentales y ea la itietnummación de diversas políticas públicas. Asimismo, 

pueden proporcionar útiles referencias para la evduación de los radiados de las 

acciones de gobierno." 

"Ibid.p.48, 
13  Ibid.p.68. 
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Ea ente sentido el Plan promueve la participación social en las políticas 

públicas. La sociedad y sus organizaciones deben tomar parte en las decisiones. La 

sociedad y su organizaciones deben tomar parte en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas de contraloría social 

sobre el desempeño de los servidores públicos. Las acciones gubernamentales 

están mejor orientadas y son mis eficaces en la medida en que incorporan el 

esfuerzo colectivo, el escrutinio público y la critica de la sociedad. 

El Plan propone establecer una politice de firme alicato a la participación 

de los ciudadanos y de las matizaciones civiles en las diversas áreas de la 

admialetraciós pública. Para ello taima conveniente promover la creación de 

t'añejes emmeltives en los órdenes municipal, estatal y federal, ea loa que tengan 

cabida líderes sociales reprematativos y profesionleas expertos.' La gestión 

ambiestal causo de los alma desde se promueve dicha participación. 

2.2.2.2.La gestión ambleatal ea la planeación del desarrollo. 

El objetivo estratégico Anidameatal del Plan Nacional de Desarrollo es 

promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que fortalezca la 

soberanía nacional, y redunde ea favor tanto del blandas social de todos los 

iamdcatos, como de una a:avivareis fincada ca la democracia y ce !ajusticia. 

Con me fin las políticas de alicato al crecimiento económico se aplicarán en 

coejuación con estrategias, programas y acciones que tiendan a mejorar las 

codiciares ambientales y a promover un uso racional de los recursos naturales. 

Ea consecuencia, la gestión ambiental es abordada bajo el Objetivo Nacional de 

Crecimiento Económico; siendo la política ambiental una de las lineas de estrategia 

para alcanzar un crecimiento sustentable. La responsabilidad que tenemos para con 

nuestros hijos y el deber que tenemos para con nuestro pais, nos obliga a alcanzar 

un crecimiento económico sustentable. 

16  Ibid.p.69. 



La atención del Plan se centra en frenar las tendencias del deterioro 

ecológico y sentar las bases para transitar a un desarrollo sustentable. En 

consecuencia la estrategia nacional de desarrollo sustentable, se fluida en los 

siguientes puntos: 
I. Buscar un equilibrio global y regional •entre los objetivos económicos 

sociales y ambientales. 

II, El ordenamiento ambiental del teniorio nacional. 

W. Aprovechar de manera plena y aumentable los recursos naturales. 

IV. Cuidar el ambiente y los recursos naturales a puyar de una 
»orientación de los patrones de consumo y un cumplimiento efectivo 
de ha leyes. 

V. A través de programas emecificos para atacar el ambiente en las 
ciudades más contaminadas, restaurar los sitios mis afectados por 
el inadecuado manejo de residuos peligrosos , sanear les principales 
macas hidrológicas y restaurar áreas criticas para la protección de la 
biodivenided. 

VI. Consolidar e iategru le »natividad ambiental, y garantizar eu 
cumplimiento. 

Este conjunto de políticas y acciones caería pernadas por una estrategia 

de desmoralización en materia de gestión ambiental y de recursos naturales, con la 

finalidad de fortalecer la capacidad de gestión local, patticularmeete la de los 

nsusicipios, y ampliar las posadaes de participación social Las politices y 

acciones ea materia de medio ambiente y recursos naturales se ~ataría as 

nuevos esquemas de corresponeabilidad y participación social, mejorando la 

información a la sociedad y fortaleciendo las actuales formas de correepossabilidad 

ciudadana en le política pública. en especial en los consejos consultivos nacionales 

y regionales para el desarrollo sustentable" y tm los respectivos consejos 

consultivos o técnicos de política hidráulica, ambiental, forestal, y de pesca. 

17  E131 de marzo de 1993 salió publicada la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo 
Nacional para el Desarrollo Sustentable, al cual convocó la Secretaria de Medio Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca. Dicho Consejo quedó conformado en abril de ese año, de la 
siguiente manera: Un total de 77 miembros, de los cuales 13 son representantes del Poder 
Ejecutivo, 7 del Poder Legislativo, 19 del Sector Académico, 14 de Organizaciones No 
Gubernamentales, 11 del sector empresarial y 11 de organizaciones sociales. 
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2.2.2.3, Programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995.2000. 

El articulo 22 de la Ley de Planeación determina que el Plan Nacional de 

Desarrolla indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y 

especiales pertinentes que serán de observancia obligatoria para las depeadeucias y 

saldado de la admieletración pública federal. Entre ellos destacan cinco 

programes relativos a la geoda ambiental y de recursos. Dichos programas son: 

• Propala de Medio Ambiente 

• Programa d. Pesca 

Programa Formal y de Recursos Naturales Renovables 

• Programo Hidráulico 

• Programe para atender la Aseada del Desarrollo Sustentable 

Como podemos obtuvo, dichos programas limen como objeto de 

regulación el medio ambiente, loa recursos 'aturdes y el desarrollo auteatable. Lo 

que nao enlodemos es por qué aloa que solo es une Secretaria la encargada de la 

gestión de recursos naturales y la protección al ambiente (Secretaria de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), siguen edades& diversos programas 

sectoriales para el manejo de recursos, cuando lo mejor seria un solo programa 

Elusivo e ilegal. 

Podemos resumir que el Plan Nacional de Desarrollo 1995.2000, dentro de 

la ordenación que bace de las actividades y objetivos a alcanzar por la 

adniaietración pública federal, considera como prioritaria a la gestión y protección 

ambiental, y dentro de ella a la participación social como uno de sus ejes. 
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La Ley General sobre Metrología y Normalización fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 1992. 

Dicha Ley tiene por objeto regular el sistema métrico del país, pesos y 

medidas, así como la creación y vigencia de las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOMa). Pan efectos de metro trabajo solo hablaremos de la parte relativa a la 

aormalizacióe o creación de NOMa. 

Todo oto es, porque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé y regula la creación de una serie de 

normas técnicas ecológicas de carácter obligatorio en cuya formulación se prevé la 

participadóa social. 

Actuado dude aboga que coa la expediciós de la aova Uy de 

Meta** y Normaliamába disida normo *alces (N1E) le ~viudo ea 

NOM. por lo que palia a w reguladas por la ley de referencia. 

Este es el motivo por el que analizaremos dicha ley, ad como la 

puticipaciós social que se da ea la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas 

ea materia ambiental. 

2.2.3.1. Normas Técnicas Ecológicas. 

La LGEEPA ea :u título primero, capitulo V de bidnimeatos de la política 

ecológica establece en sus artículos 36 y 37 las Normas Técnicas Ecológicas 

como un instrumento mis de la política ecológica del pais. 

Para esos efectos la ley entendía por norma técnica ecológica el conjunto 

de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretaría (antes SEDESOL y 

ahora la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), que 
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establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de 

actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio 

ecológico o daño al ambiente, y además que uniformen principios, criterios, 

políticas y estrategias en la materia. 

LIS normas técnicas ecológicas determinarán los parámetros dentro de los 

cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y 

pus asegurar le preeervación y restauración del equilkrio ecológico y la 

protección al ambiente. 

Asimismo en su arriado 37 establecía que las actividades y servicios que 

originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos, que causen o puedan 

OVNI deeequilbrio ecológico o producir dallo al ambiente o afectar los recursos 

naturales, la salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad del Eetado o 

de loa partícularee, deberán observar los limites y procedimientos que se Nee ea 

las nomas técnicas ecológicas aplicables. Contándose basta 1992 con t3 normas 

técnicas ecológicas." 

Para esos efectos la ley entendía por sorna técnica ecológica el conjunto 

de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretaria (antes SEDESOL y 

ibera la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), que 

eetablezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, 

parámetros y límites permisibles que deberán °bes:yuso en el desarrollo de 

actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio 

ecológico o daño al ambiente, y además que uniformen principios, criterios, 

politices y estrategias en la materia. 

Las normas técnicas ecológicas determinarán los parámetros dentro de los 

cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y 

58  Instituto Nacional de Ecología.  BOLETINE. Nueva época No.1, Septiembre 1994.14. 
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para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente." 

Por Norma Oficial Mexicana entendemos la determinación de los 

parámetros dentro de los cuales se garantizan las condiciones necesarias para el 

bienestar de la población y para asegurar la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente; es decir, si el derecho ecológico 

tutela como bienes jurídicos a los diversos elementos de la biosfera, las normas 

oficiales mexicanas determinan basta donde la actividad perturbadora de la 

conducta boom puede ser soportada por dichos bienes sin alterar su equilibrio. " 

2.2.3.2, Cambio a Normas Oficiales Mexicanas. 

Con motivo de la expedición de la nueva Ley Federal sobre filmología y 

Normalización 41 1 de julio de 1992., tanto las Normas Técnicas Ecológicas 

(NTE) como las Normas Técnicas Sanitarias (NTS), expedidas por la Secretaria de 

Salud, «aros de atar vigentes el 15 de octubre de 1993 y se transformaron en 

NOM de carácter obligatorio, siempre y cuando se sustentes, entre otros análisis, 

en el de cogo-beaeficio. 

Esta ley prevé o materia de normalización: 

• Fomentar la transparencia y eficacia ea le elaboración y observancia de 

NOMs. 

• leatituir le Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve ea 

las actividades que sobre isermalización corresponde realizar a las 

distintas dependencias de la Adminiatreciim Pública Federal. 

* Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de NOM. por 

las dependencias de la Administración Pública Federal. 

' (bid. 
9°  !bid 
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" Promueve la coacurremcia de los sectores público, privado, científico y de 

cemenamideree ea la elaboración de be NOMe. 

De acuerdo con la citada ley, corresponde a la SEDESOL, MIÑO su ámbito 

de competencia em materia de normalización : 

* Contribuir a la 'migración del Programa Nacional de Normaliza-

ción con las propuesta* de normas oficiales aselkenu ea las ma-

terias rebanadas coa sus atribuciones. 

" Ejecutar el Programa Nacional de Normalización es sus respectiva 

árela de campeteacia. 

* Constituir su Comité Consultivo Nacional de Normalización. 

La expedición de tales normas requerirá según sea el caso: la 

fundementacióm cientifico-timica y/o de protección al coommidor; la 

especificación de loa bemilleim potenciales de la mora», incluyendo los iatang'ibles 

y so amatificables mosatariamente; la ideatificaciée de loa baldeados de la 

mime; le @m'aducirle de me catee potoncialee comproadidos loe doctos 

adversos poeibles que no puedan mi cuantificados en términos monetarios; y la 

cuán por la cual le comiden que la NOM constituye la mejor alternativa posible 

pera almiar el objetivo que se pereigue. 

Es importaste resaltar que el replanteamiento de le aormativided ambiental 

time como fin ajumada a las disposiciones de la mueva ley. Esto será útil para 

ponerte ce perspectiva coa respecto a los avances en la materia en el ámbito 

internacional, así como para evaluar si en su forma actual permite el logro de sus 

obictivol" 

La nueva Ley Federal sobre Morolo& y Normalización establece el 

Sistema Nacional de Acreditamiaito de Laboratorios de Prueba (SINALP), con 

capacidad para autorizar o acreditar laboratorios que cuenteo con equipo y 

91  Secretaria de Desarrollo Socia1.0p.Cit, p.23. 
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personal técnico calificado, para prestar servicios relacionados con la 

normalización; en particular, las relativas al control de calidad. 

Organos de Normalización. 

La misma Ley prescribe, además, la creación de la Comisión Nacional de 

Normalización como órgano responsable de instrumentar la política de 

normalización y coordinar las actividades que en la materia corresponda realizar a 

las distintas dependencias de la administración pública. 

Con fecha 12 de noviembre de 1992, se instaló formalmente la Comisión 

Nacional de Normalización que tiene como objeto el de coadyuvar en la politica de 

normalización y permitir la coordinación de actividades que en esta materia 

oorreepoada realizar a las dietistas dependencias y entidades de la administración 

pública Sideral 

Ea términos del articulo 59 de la Ley Federal vibre Metrologia y 

Normalización, la SEDESOL y el NE (Instituto Nacional de Ecología -ver 

capitulo 3), son parte de la comisión. 

Sus Ilaciones son: 

* Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización y 
vigilar su cumplimiento; 

* Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y organizaciones 
privadas paro la elaboración y Moka de normas y cumplimiento; 
recomendar la elaboración de mermas que consideren conveniente; 

* Dictar los lineamientos para la organización de los Comités de 
Evaluación y Consultivos Nacionales de Normalización. 

La Ley regula las actividades de esta comisión y de los Comités 

Consultivos Nacionales de Normalización. Estos están conformados por 

representantes del sector público, la industria, la academia y la sociedad en general, 

quienes participan en el establecimiento de normas y en la administración del 

79 	ESTA 11:SIS 115 DEBE 
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Sistema Nacional de Normalización. Encontrando aquí la primera forma o espacio 

de participación social, toda vez que se permite la colaboración de tos distintos 

sectores para la creación de las NOMs. 

El 29 de marzo de 1993 se publicó ea el Diario Oficial de la Federación el 

Programa Nacional de Normalización, el cual prevé un Comité Consultivo 

Nacional de Normalización para la Protección Ambiental. Con fecha 17 de 

diciembre de 1992, se instaló formalmente el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización para la Protección Ambiental (CCNNPA), de acuerdo a los 

lineamientos emitidos al respecto por la Comisión Nacional de Normalización y 

para loa efectos del Artículo 62 de la Ley de la materia. Dicho órgano até 

impido por ua presidente, que es el Pretideate del butituto Nacional de 

Ecología (lNE); un coordinador que ea el director general de Nonnatividad 

Ambiental, y un secretario técnico, cargo que recae ea el Director de Normaa; así 

como por ocho vocales.«  

Para ea mejor ilincionanileato el comité cuenta coa ocho adicomités la las 

aigiálates Material: 

• Aprovechamiento ecológico de loa recursos naturales; 
* Ordesmaiento ecológico; 
* Redobles saimicipaies; 
" Materiales y residuos peligrosos; 
" Aire; 
* Agua; 
" Calidad de combustible, y 
* Riesgo ambiental y energía contaminante. 

Los cuales operan a través de 14 grupos de trabajo. 

Cabe añadir que el citado programa prevé también la instalación de 

Comités Consultivos Nacionales en Materia de Salud Ambiental, Ocupacional y 

«Actualmente y a partir del 12 de diciembre de 1994 el Presidente del INE es el Ina. Gabriel 
Quadri de la Torre 



Sanea:Write Básico; de Seguridad, Higiene y Ambiente Laboral, ad como de 

Pesca Responsable. 

A la fecha han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación 59 

normas referentes a la calidad de las aguas residuales, el monitoreo del aire, 

residuos peligrosos, aire, recursos naturales. 

Cuadro No.S 
"Normas Oficiales Medanal" 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES EN MATERIA 
AMBIENTAL 

Materia 	 Fecha de publicación 	Número de 
normas 

• Descarga de aguas 	 18/octubre/93 	 33 
reaiduales 

• Coetamiaackla 	 1t/octubre/93 
atameaférica 
atestitoreo 

• Coataminación 	 22/octubre/93 	 13 
«medicina 

' Normas 	 11/noviembre/93 
emergeetes 

• Residuos 	 22/octubre/93 
peligrosos 

FUENTE: José Juan González Márquez" 

Próximamente serán «tildas otras 55 sobre recursos naturales, residuos 

peligrosos, residuos municipales, aire,calidad de combustbles,calidad de aguas 

residudes,desso ambiental y ruido." 

93  González Márquez, José Juan (coord.). Op.Cit, 119. 
56  Asilo señaló la Maestra en Ciencias Julia Cambias, Titular de la Secretaria de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca a la revista trimestral Teorema, año 1, núm. 1, 
mayoijullo de 1994, p,19. 
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2.2,4. La participación social en otras leyes. 

Como ya hemos visto la regulación jurídica de los recursos naturales, se 

encuentra normada de manera sectorial y sistemática. Sectorial por cuanto hace al 

aprovechamiento y explotación económico de cada uno de ellos (agua, suelo, 

«ergio, minería, etc.) y sistemáticamente en cuantos las disposiciones ambientales 

contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En tal sentido, es necesario analizar si dichas leyes sectoriales regulan, 

permiten y promueven la participación de la sociedad en la gestión ambiental de 

dichos recursos natural«. Las leyes mis importantes a analizar son la agraria, 

fangal, de aguas nacionales y la de pesca, por ser todas ellas el marco genérico en 

la regulación de los principales recursos y elementos naturales objeto de protección 

ambienta 

2.2.4.1. Ley Agrada. 

La Ley Agraria fin publicada au el Diario Oficial de la Federación de 26 de 

febrero de 1992, de conformidad a la reforma al artículo 27 constitucional 

acontecida el 6 de enero de ese domo do; dicha ley es reglamentada del articulo 

27 constitucional en materia agraria y tiene por objeto regular la actividad, 

propiedad y justicia agraria. 

Ea di articulo 2° atable« que el ejercicio de los derechos de propiedad 

agraria, en lo relacionado con el equilibrio ecológico, se *jugará a lo dispuesto en 

la Ley General del Equifibio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

De esta manera, la Ley Agrada condiciona el ejercicio de esos derechos a las 

disposiciones ambientales que se refieren, entre otras materias, a la protección de 

los cuetos. Además de ello, la Ley Agraria, contiene un conjunto de disposiciones 

de relevancia ambiental a saber: 

1.- El articulo 5° dispone que "las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los 
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recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para 

preservar el equilibrio ecológico..." 

2.- Diversas disposiciones de la ley procuran mantener la integridad de los 

bosques y selvas tropicales ubicadas en tierras ejidales, Estableciendo incluso, que 

la terminación del régimen ejidal implica la asignación en pleno dominio de las 

tierras ejidales a los ejidatarios, excepto cuando se trate de bosques o selvas 

tropicales, que deben pasar a propiedad de la nación (artículo 29 de la ley). 

3.- El artículo 66 dispone que la localización, deslinde y fraccionamiento de 

la zona de urbanización de los ejidos y su reserva de crecimiento deberán observar 

las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 

4.- Los núcleos de población que cuentan con tierras ubicadas en el área de 

crecimiento de un centro de población, pueden beneficiarse de la urbanización de 

es tienes; pero mí prohibida la urbanización de las timas ejidales que se ubiquen 

ea áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de 

los cedros de población. 

1- Los bienes ejidales y comunales pueden ser expropiados por causas de 

utilidad pública tales como la realización de acciones para el ordenamiento 

ecológico y para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los 

recursos agropecuarios, forestales y pesqueros ( fracciones II y 111 del articulo 93). 

Como podemos observar la Ley Agraria contiene varias disposiciones cuyo 

objeto es regular ambientalmente el uso del suelo rural, a fin de evitar su deterioro. 

Ahora bien, en cuanto a disposiciones relativas a la participación social, no se 

encuentra regulada de manera expresa, toda vez que la materia agraria desde sus 

orígenes y debido al régimen de propiedad y organización social con que cuentan 

los nucleos ejidales y comunidades, promueve el libre manejo de los recursos, todo 

ello con sujeción a los órganos ejidales (Asamblea General, Comisando Ejidal y 
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Comité de Vigilancia) y sobre todo con sujeción al Reglamento Interno del Ejido; 

siendo éste último la directriz normativa a aplicar. 

Ea tal sentido podemos 'alelar, que si bien no hay normas expresas de 

participación social, si hay todo un esquema de ednisistración, vigilancia y tonia 

de decisiones en el manejo de los recursos, que desde sus propias bases es 

ampliamente participativo. Ejemplo de ello es la regulación del uso agrícola do las 

aguas de los ejidos o conniaidades; el uso o aprovechamiento de las aguas ejidales 

corresponde a los propio ejidos y a los tamaños, según se trate de tierras 

comunes o parceladas, aleado regulado su uso a través del reglamento interno ya 

citado, el cual debe ser inscrito ea el Registro Agrario Nacional (silicua 52). 

Meloso como se vera mis adelante, la Ley de Aguas Nacionales permite que los 

productores rurales puedas asociarse entre sí libremente para constituir personas 

morales, con objeto de integrar sistemas que manita proporcionar servicios de 

riego Sade" a divinos tlastka, para lo cual constituirán unidades de riego 

(articulo 53 de la Ley de Aguas Nacionales). 

Como podemos observar, el propio esquema orinad» Ce materia rural, 

es la ama oportunidad para una autogestión ambiental de loe recursos por la 

propia comunidad; siendo esta una oportunidad muy viable para acogotar 

gradualmeate ve enfoque de desarrollo Inés sumido, sustentable y participativo. 

"Es necesario involucran a todos, sean Migalas, adema, jóvenes, científicos y 

esputos en desarrollo rural, en la planeación del uso de nuestras preciadas tierras" 

(capítulo 14 de h Agenda 21). 

Claro que esto no significa que sean la excepción a la aplicación de la ley, 

toda vez que esto obligados a observar y no contravenir lo dispuesto por las leyes 

sectoriales en materia de recursos naturales y entre ellas a seguir las disposiciones 

contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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2.2,4.2. Ley Forestal. 

Inmersa en el sistema de protección jurídica de la Hora silvestre terrestre, es 

decir, lo "forestal", se publico una nueva Ley Forestal en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1992, que regula la protección jurídica de los 

recursos forestales. 

La expedición de la nueva Ley Forestal se explica en el contexto de las 

reformas al articulo 27 constitucional (reformas del 6 de enero de 1992) y a la 

nueva Ley Agraria y que removio uno de los obstáculos más importantes para la 

capitalización del sector forestal, ya que abrió la puerta a la creación de la pequeña 

propiedad forestal y la libre asociación catre ejidatarios y comuneros (que son los 

mayores propietarios de los bosques y selvas del pais), y de ellos con terceros. 

Las disposiciones de la ley, son aplicables en los terrenos forestales y en 

aquellos con aptitud preferentemeete forestal, cualquiera que sea su régimen de 

propiedad. Esta ley busca algar un papel mis importante a la sociedad en general 

y a los propietarios y poseedores del recurso ce particular, en el cuidado, 

conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos forestales. 

Uso de los objetivos principales de esta nueva politica forestal es el 

establecer las condiciones para que los agentes económicos involucrados en la 

actividad se conviertan en los principales custodios de los recursos forestales. En 

este sentido la nueva politica forestal busca, entre otros objetivos, fomentar la 

participación de la sociedad en la emisión de normas para la zonificación, el 

manejo de los recursos forestales, la creación de áreas naturales protegidas, la 

declaración de vedas, así como en otras actividades de igual relevancia. 

El objeto de la ley, es regular el aprovechamiento de los recursos forestales 

del país, así como fomentar su conservación, protección, producción y 

restauración (articulo 11. El mismo artículo primero de la ley, en su fracción III, 

establece con toda claridad el enfoque que enmarca a la ley: el aprovechamiento 

sostenible o sustentable de los recursos forestales, es decir, la idea de que la mejor 
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manera de proteger y consrevar los recursos es usarlos racionalmente obteniendo 

un provecho económico de los mismos a la vez que se incrementa su potencial 

productivo. 

Las disposiciones de la ley, que tienen una mayor relevancia para el tema 

de la protección de la flora, se encuentran en su titulo Segundo que versa sobre la 

administración y manejo de los recursos forestales. En dicho titulo se hallan las 

normas sobre imitado forestal nacional y zonificación forestal; aprovechamiento 

de recursos forestales, forestación y reforestación; transpone y almacenamiento de 

materias primas forestales; servicios técnicos forestales; creación, organización y 

administración de reservas y zonas forestales y parques nacionales; prevención, 

combate y control de incendios forestales; sanidad forestal y vedas forestales. 

En especifico la participación social en materia forestal, se escuadra en los 

~tes nibroa: 

1.- Ea la integración de un Camelo Técnico Consultivo Naciese! Forestal, 

el cual ae encuentra ¡alegado entre otros por representantes de instituciones 

académicas y centros de iavertigacióa; agrupaciones de productores y empresarios; 

organizaciones no gubernamentales y de otras organizaciones de carácter social y 

privado, relacionadas con la materia forestal (articulo 61. Dicho Consejo funge 

como órgano de couuka de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Poca (SEMARNAP), ea las materias que le vélala la Ley Forestal yen las que la 

Secretaria solicite su opinión. 

2.- En lo referiste a la concertación ea materia forestal el articulo de la 

ley dispone que los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la 

Secretaria (SEMARNAP) con personas fisicas o morales del sector social o 

privado, podrán versar sobre la instrumentación de programas forestales, el 

fomento a la educación, cultura, capacitación e investigación forestales, así como 

respecto de las labores de vigilancia forestal y demás acciones forestales operativas 

previstas en esta ley. 
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3.- En materia de áreas naturales protegidas, el articulo 26 de la ley dispone 

que la Secretaría podrá acordar y convenir que la administración de las áreas 

naturales que menciona la ley (reservas y zonas forestales, parques nacionales, así 

como los terrenos nacionales forestales), se transfieran, en su totalidad o en parte, 

a personas íbices o morales que, bajo la supervisión de ésta, asuman la 

responsabilidad de su conservación, protección, fomento y vigilancia, para 

dedicarlas a fines de investigación, turísticos, recreativos o de otra índole, acordes 

con la conservación del área natural protegida de que se trate, tomando en cuenta, 

ea lo conducente, los criterios establecidos en el Título Quieto de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (título de "le participación 

social"). 

Esto se refuerza con la posibilidad que establece el artículo 37 de la ley y el 

artículo 59 de su reglamento, en el que posibilitan la creación de reservas forestales 

privadas, a través de convenios celebrados con la Secretaria. 

4.- Otro rubro importante es en materia de la prevención, combate y 

control de los incendios forestales, procurando en dichas actividades la 

participación de instituciones del sector social y privado y de la ciudadanía en 

general, así como en la organización de campañas permanentes de difusión de las 

medidas para prevenir, c,ontbator y controlar los incendios forestales (artículo 28). 

5.- Ea la conservación, protección y restauración forestales, el articulo 35 

de la ley dispone la celebración de convenios entre la Secretaría (SEMARNAP) y 

los particulares a efecto de constituir reservas forestales, previendo los aspectos 

relativos a su administración, así como la creación de áreas y huertos semilleros y 

viveros forestales. 

6.- En materia de cultura, educación, capacitación e investigaciones 

forestales, la ley en su artículo 41, dispone que la Secretaria (SEMARNAP), en 

coordinación con la Secretaría de Educación Publica (SEP), promoverá, 

coordinará y realizará campañas permanentes de difusión y eventos especiales 
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orientados al logro de la participación de la sociedad en programas inherentes al 

desarrollo sostenido de la actividad forestal. 

21.4.1 Ley de Aguas Nacionales. 

La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de diciembre de 1992, tiene como objeto regular la explotación, 

uzo y aprovechamiento de las aguas, su distribución y control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad. 

La Ley de Aguas Nacionales se expidió cuando la Ley General del 

equifibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) temía ya algunos dos 

ea vigor. Esta última ley contiene varias disposiciones que se refieren a la 

protección de Iaa aguas, desde el punto de vista del aprovechamiento racional del 

agua y de los ecosistemas acuáticos. Por su paste la Ley de Aguas Nacionales 

contiene disposiciones que persiguen un aprovechamiento racional del agua, y 

además, que bucen le preeavadón de la calidad del agua (Título Sdptimo que até 

destinado a la prevención y control de la contaminación del agua). Por tanto dicha 

ley si tiene disposiciones ambientales, sobre todo en lo referente a la prevención y 

contaminación de las aguas yes el atablecimiasto de las condiciones particulares 

de descasa a cuerpos de aguas nacionales. Esta ley, al igual que la forestal, 

incorpora como uno de sus objetos, el aprovechamiento de las aguas, su 

distribución y control para lograr su desarrollo integral sustentable. Entendiendo 

por ello, su aprovechamiento racional, sin acabar o lesionar las bases naturales y 

productivas del recurso. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las 

aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. 

En materia de participación social, podemos encontrar disposiciones 

relativas, en los siguientes rubros: 

En materia de organización y participación de los usuarios, el artículo 

14 de la ley establece la obligación a cargo de la Comisión Nacional del Agua 

(órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

88 



y Pesca, amargado de ser la autoridad en materia de aguas), de promover y 

apoyar la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua y 

la preservación y control de su calidad, y para impulsar la participación de éstos a 

nivel estatal, regional o de cuenca, en los términos de la presente ley y su 

reglamento. 

2.- La preocupación por la participación del sector privado en la 

programación hidráulica es confirmada por el párrafo final del articulo 15 de la ley 

que establece "que la formulación, seguimiento, evaluación y modificación de la 

programación hidráulica, en los términos de la Ley de Planeación, se efectuará con 

el concurso de loa consejos de cuenca o, en su defecto por los mecanismos que 

garantices la participación de los usuarios." 

3.-Otro rubro importante es en materia de loa usos del agua, regulados por 

los artículos 48 a SI de la ley, que propiamente madero e los notarios la 

obbgación y reeposeabaidad del cuidado, admisiatración y protección del recurso; 

dando la posibilidad e que los damos notarios se organice a través de unidades y 

diodos de riego, para prestar servicios de agua. 

4.- Ea la prevención y control de la contaminación de las aguas, es de 

huela público la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para 

proteger la calidad del agua; en tal sentido se establecen una serie de disposiciones 

en los artículos 85 al 96, haciendo correapossabks a los usuarios del tratamiento 

previo de las aguas que descogen , así como a la observancia de las condiciones 

particulares de descarga respectivas. 

5.- En lo referente a la inversión en infraestructura hidráulica, se establece 

la participación de la inversión privada y social en obras hidráulicas federales, 

considerandose de interés público la promoción y fomento de la participación de 

los particulares en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura 

hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos (artículo 

102). 
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2.2.4.4. Ley de Pesca. 

El ordenamiento jurídico fundamental en materia de protección de la fauna 

y flora marinas es la Ley de Pesca, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 25 de junio de 1992. Esta ley vino a sustituir a la Ley Federal de Pesca de 

1916. 

El articulo I° de la ley señala que "es reglamentaria del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a los 

recursos naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, 

parcial o temporal, sea el agua. De acuerdo coa la misma disposición, el objeto de 

la My es "garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional 

de los recursos pesqueros y establece las bases para eu adecuado fomento y 

administración. 

La Ley Io Pesca es aplicable • las aguas de jurisdicción federal a que se 

Meren los párrafos quinto y octavo del artículo 27 coutitucioul y ea las 

embarcaciones de bandera medusa que realices actividades pesqueras ea alta mar 

o ea aguas de jurisdicción extranjera, al amparo de concesiones, permisos, 

autorizaciones o de cualquier otro acto jurídico similar que baya otorgado algún 

gobierno extranjero a México o a SU nacionales. 

Las principales disposiciones de la ley ea lo concerniente a la protección de 

la flora y fauna acuáticas están constituidas por las normas que conceden 

facultades a la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEIWARNAP) para adoptar un conjunto de medidas que se refieren a esta 

materia, en especial algunas que están contenidas en su artículo 3°, como son: I) 

Elaborar, publicar y mantener actualizada la Carta Nacional Pesquera que 

contenga el inventario de recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal, 

susceptibles de aprovechamiento; 2) promover el desarrollo de la acuacultura; 3) 

dictar medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y 

especies acuáticas sujetas a protección especial o en peligro de extinción; 4) fijar 
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los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la 

repoblación de las áreas de pesca; regular la creación de áreas de refugio para 

proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecer las épocas y zonas 

de veda; 5) determinar de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las 

zonas de captura y cultivo y las de reserva en aguas batidores y frentes de playa; 6) 

regular la introducción de especias de flora y fauna acuáticas en cuerpos de agua 

de jurisdicción federal; 7) establecer los volúmenes de captura permisible; regular 

el conjunto de instrumentos, artes, equipos, personal y técnicas pesqueras; el 

número de embarcaciones y sus características, aplicables a la captura de 

determinada especie o grupo de especies; fijar la época, talla o peso mínimo de los 

especímenes susceptibles de captura y proponer las normas para su manejo, 

conservación y traslado. 

Como podemos observar, dicha ley, tiene como objetivo principal, el 

regular la actividad pesquera, ea articulado se centra de manera exhaustiva a 

establecer las atribuciones de la Secretaría en la materia, así como a establecer las 

bases para el aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

Ea tal sentido no se muestra disposición alguna referente a la 

participación de la sociedad o de los grupos en dicha actividad; la única referencia 

participadva h encontratnos en el artículo 22 de la ley. En dicho artículo se 

establece, que la Secretaria costará coa el apoyo del Instituto Nacional de Pesca 

para el desarrollo de actividades de investigación ciestifica y tecnológica. 

Corre:pode a ese Instituto realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la 

flora y fauna acuáticas; dar asesoramiento para preservar, repoblar, fomentar, 

cultivar y desarrollar especies pesqueras; emitir opinión de carácter técnico y 

científico que proporcione elementos de juicio a la autoridad pesquera, cuando 

ésta lo solicite, para la administración y conservación de los recursos. 

Contemplando la posibilidad de que las instituciones académicas y de investigación 

científica participen en el fomento y divulgación de dichas técnicas e 

investigaciones. 
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2.3. Fuodamentos de la legislación ambiental. 

Toca hablar ahora de las disposiciones de la legislación ambiental relativas 

e la participación social, por ello hablaremos de la principal ley ambiental a nivel 

federal y sus reglamentos: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

Pero ya que vamos a hablar del derecho ecológico en nuestro país, 

conviene saber antes qué es o en qué consiste este derecho, así como saber aunque 

sea de manera breve su evolución. 

El Derecho Ecológico es una de las nuevas formas en que se han 

«datado los sistemas jurídicos a los problemas que se derivan del deterioro 

ambiental y del equilibrio ecológico. 

Jurídicamente hablando el Derecho Ecológico es la forma ea que el sistema 

jurídico interactúa en loa sistema, ecológicos, estableciendo formas de uso, 

aprovechamiento y manejo mismal de los elementos que lo conforman a la 

sociedad y a individuos que tienen que adoptar una forma de conducta especial 

pare llevar a cabo una relación adecuada ceo el entorno. 

Ea una primera aproximación, nos dice Raúl Bulles que "el Derecho 

Ambieetal es el comisan de reglas que se ocupan de la proteccióa jurídica de 

aquellas coadkioaes que hace, posible le vida, ea todas sus formes."" 

Para Marie del Carmen Carmona "el Derecho Ecológico ea una categoría 

conceptual de análisis por la que se puede dar respuesta al desfase de la 

relación sociedadiambieate en todos sus aspectos a través de la ciencia 

jurídica y utilizando de ella todos sus principios institucionales."" 

arañes Raul. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Fundación Mexicana para la 
Educación Ambiental y Fondo de Cultura Económica. México, 1994, p.24. 

96  Carmona Lara, Maria del Carmen. Derecho Ecológico. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 1991 p.25. 
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Para Lucio Cabrera es "u combato de normas jurídicas dispersas que 

intentan evitar, aliviar, restaurar y, si es posible, reparar a favor de las 

víctima, la degradación del medio que rodea al hombre, debido al 

crecimiento poblacional y a la actividad técnica, en cuanto que pueda 

afectar, directa o indirectamente, la salud fusa y psíquica del ser humano 

del presenta y del futuro." " 

José Juan González Márquez en su obra de Derecho Ambiental, lo 

considera como "aquéllas normas que regulan las conductas que pueden 

alterar el equilibrio que edite entre los elementos del ambiente y que pongan 

ea peligro mediato o inmediato la continuidad de las distintas formas de 

vida."'" 

Podemos ver ce todas ellas un elemento común: que Boa normas 

jurídicas que regulan la conducta del hombre ante la aisturdeza. 

Este concepto de manera sencilla resume el medio y fin del Derecho 

Ambiental, por lo cual es el que utilizaremos. Dicho concepto es el que maneja 

Elms Audi Guzmán Gómez, catedrática de Derecho Ecológico en la Facultad de 

Derecho de la UNAM, el cual usaremos por considerarlo el más viable. 

Es un derecho que regula, promueve, mintiese, prohibe, orienta y en 

general induce las acciones de los particulares en los campos económico y social 

para lograr la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente. 

2.3.1. Etapas de evolución del Derecho Ecológico. 

Siguiendo la idea del Maestro Lucio Cabrera y de Peter H. Sand, 

podemos afirmar que el derecho ambiental ha recorrido ya cuatro etapas históricas, 

a pesar de su reciente inicio. Es posible considerar a estos cuatro estadios desde 

otro punto de vista, como cuatro "tipos" jurídicos que pueden coexistir, en cieno 

momento yen un pais determinado. 

n  Cabrera Acevedo, Lucio.  El derecho de protección al ambiente. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, I981,p. I I. 

" González Márquez, José Juan (cónrd.). °Pea. P I. 
" Citado por Cabrera Acevedo, Lucio.Op.Cit. p 39. 
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Dichos estadios son: 
1. El primero basca proteger la salad flaica del hombre. Se le puede Mamar 

de protección elemental y está orientado principalmente a evitar riesgos 
• accidentes. 

2. El cognado se halle dirigido hacia u ejercicio correcto y mesurado del 
derecho subjetivo, en bien de la naturaleza. 

3. El tercero pretende conservar los recursos naturales y su correcta 
stiNamiée. 

4. El cauto y dirimo se consagra al control y protección de los ecosistemas. 

1.  En la orinara maga, el derecho tiene como Bn proteger en forma 

elemental a los seres humanos -principalmente su salud Lica y secundariamente su 

equilibrio piquico- contra el ambiente hostil que siempre ha existido a su 

alrededor y que se ~Zoete es forma de inundaciones, tempeotades, 

temblores, epidemias, plagas o animales salvajes. Deepués se amplió esta 

protección contra ciertos peligros derivados del hombre 0100 o de sus creaciones 

técnicas, ya me aisladamente considerados o ea s interacción con otros elementos 

naturales. Por ejemplo, máquinas peligrosas o aguas contaminadas. 

Algunas de las principales normas jurídicas que se hallan en esta primera 

fase son las siguientes: 

L 	Las correspondientes a higiene y salud pública 

U. Las relativas a caso fortuito y fuente mayor 

III. Las que intentan prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

IV. Ciertos aspectos del derecho sobre seguros 

V. Las normas civiles sobre responsablidad objetiva o del riesgo creado 
por mecanismos peligrosos o cualquier técnica que implique un riesgo 
frente a terceros 

VI. Una gran variedad de normas del derecho del trabajo y de la seguridad 
social, tanto sustantivas como adjetivas o procesales. 
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2. Vas normas tradicionales del derecho Positivo interno han ido 

yrcando instituciones jurídicas y. respecto a cada persona. un conjunto de 

derechos subjetivos. Estos derechos permiten un grado de ejercicio que puede ir, 

por decirlo en términos aritméticos, del cero al cien. O sea, existe una intensidad 

en el ejercicio del derecho que es posible calificar como leve, intermedia y máxima 

y que se refleja en el ambiente y en los recursos naturales sobre los que puede 

recaer el ejercicio del derecho. Ea esta seguida etapa de evolución del derecho 

ecológico, se intenta limitar la intensidad en el ejercicio de los derechos subjetivos, 

poniendo obstáculos cuando recae en ciertos recursos naturales, o cuando con su 

ejercicio se causan daños y lesionan derechos ajenos. 

Algunas de las principales normas correspondientes a esta etapa son: 

I.Las que protegen ciertos recursos naturales no renovables, como los del 
subsuelo, limitando la intensidad de la explotación si están nacionaliza-
dos, consignando cortapisas administrativas en las concesiones, licencias 
y autorizaciones. 

U. Las que en el derecho administrativo condicionan y limitan las conce-
siones de pesca, explotación de los bosques, de caza, etc.o establecen 
las reglas relativas a su caducidad. 

III.Algunos principios de derecho privado, como el llamado "abuso del 
derecho." 

W.Ciertas disposiciones del derecho urbano sobre construcciones, tránsito 
de vehículos, ruidos, emisión de gases y humos, etc. 

3. b  la tercera etapa se intenta arete« los recursos naturales y 

conservarlos. nora lo cual el elercicio de los derechos subletivos no sólo se 

loblimitado, dio orientado hacia la consecución de ciertas metas y guiado 

por determinados estimulo'. Se refiere tanto a los recursos no renovables como 

a los renovables, pues éstos también llegan a agotarse, como es el caso de algunas 

especies animales. 

La conservación jurídica de los recursos naturales se efectúa en dos 

formas: 
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a) Estableciendo niveles mínimos de conservación, por debajo de los cuales se 

priva a los individuos de cualquier derecho, ya que estos mínimos son 

prohibiciones legales de orden público. 

Como ejemplos de la legislación en esta etapa son: 

I. Las protectoras del ambiente en ciertas áreas geográficas, urbanas o 
~subidas. 

II.Las que rigen la utilización de pesticidas, plaguicidas, fertilizantes y 
otras sustancias empleadas en el cultivo de la tierra, y las técnicas para 
evitar la erosión de los suelos. 

III.Las protectoras del paisaje en ciertas áreas. 

IV.Las que consignan determinadas formas de cultivo de la tierra y sus 
técnicas, para evitar la erosión de los suelos. 

b) Estableciendo niveles óptimos de explotación para la conservación y 

renovación de los recursos naturales, que se convienen en legalmente 

obligatorios. 

4.  La Wd■a Nana v ■ú ambiciosa de la l'ablación ambiental ea  

ame intenta peotsmer loa "ecosistemas" a aivetiseekul.  La tesis •en Cali cuarta 

etapa- sostiene la necesidad jurídica de proteger el ambiente a nivel nacional, en 

forma global, como un "ecosistema" del cual derivarán después otros subsistemas 

ecológicos en escala de prioridades. Por lo tanto, la legislación que corresponde a 

este criterio no supone una mera unión o suma coordinada de los tres primeros 

estadios, sino que cualitativamente pretende manejar todos los recursos naturales, 

renovables y no renovables, en forma centralizada, bajo un detcrininador común, 

abarcando todos los sectores económicos y todas las áreas geográficas. 

Como veremos más adelante estas etapas o estadios se ven reflejados en las 

distintas leyes ambientales que liemos tenido en el país. 
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Podemos concluir que el derecho ecológico ha tenido una evolución no 

sólo en su enfoque, sino en los valores que tutela, yendo desde la salud tisica del 

hombre hasta la protección de los ecosistemas y el equilibrio ecológico. 

Lo que si se ha mantenido constante es la visión que mantiene: 

antropocéntrica ya que en el corazón de ella esta la "preocupación por el 

hombre" aun en la actual etapa en donde se ve al medio ambiente como factor 

esencial de la calidad de vida de la población. 

Actualmente as esti gestando una "nueva corriente" dentro y hiera (sobre 

todo) del derecho, que habla de los "derechos de la naturaleza" y que tiende a 

cambiar el concepto "tradicional y conservador" del derecho."' 

En fin, para nosotros el derecho ecológico ha evolucionado no solo 

verticalmente sino horizontalmente; es decir no solo en cuatro etapas, sino que 

además cada etapa ha evolucionado en si; por ejemplo la etapa de la salud del 

hombre ha evolucionado al concepto de calidad de vida, etc.; razón por la cual 

asexamos el alpiste cuadro ea donde vernos su evolución, incluyendo claro esté 

la corriente que contempla "los derechos de la naturaleza". 

Cuadro No.9 
"Evolución del derecho ecológico" 

7;-....-- 	-.7... 
"...,--1-4,44,-;;-,\•, \̀ \\ 

 

f I . 	
'l 

 r„\ ) 	) ,, 
Ji. 	

) 	 u  ,i 9 
---- .1L_N(s«.0.-A,' 

2.-...,'/
••... 
• mo mg.. 

--,.. cm,.., m, .,- 
'''/iiiiiiii-00  

100  Actualmente hay todo un debate sobre el tema, desde el punto de %ista filosófico como 
jurídico. Es a partir de 1937 y sobre todo de 1992 con la Conferencia de Río. se discute lo; 
"derechos de la naturaleza" y su protección. 
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En materia ambiental, el derecho ha reaccionado como los charcos de 

agua cuando les cae una piedra: según el tamaño de la piedra y la literza con la que 

cae, son el número de ondas que forma el charco. Así pasa en el medio ambiente: 

según la piedra (problema ambiental) será la onda y su longitud (valor que tutela y 

protege). De lo anterior, tenemos las siguientes ondas que se fonmen en las aguas 

del derecho. 
Cuadro No.10 

"Valores que tutela el Derecho Ecológico 

2.3.1.1. Leyes ambientales en México.. 

El 12 de marzo de 1971 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, ley que 

enfocaba el problema exclusivamente a la contaminación y bajo criterios de salud 

(primera etapa del derecho ecológico), cuyos reglamentos siguen aun vigentes. 

El 11 de febrero de 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la Ley Federal de Protección al Ambiente (reformada en 1984), la cual ya habla de 

la protección ambiental y no sólo de connuninación, ampliando su campo de 

regulación. Esta Ley ya habla de conservar los recursos naturales y su correcta 

• utilización (tercera etapa del derecho ecológico). 
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El 28 de enero de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Dicha ley es la 

vigente y en ella ye se considera la preservación del equilibrio ecológico y de la 

protección al ambiente (cuarta etapa del derecho ecológico). Dicha ley tiene 6 

reglamentos (mis los vigentes de la Ley de 1971). 

2.3.2. Uy General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

Como ya vimos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) es el principal ordenamiento jurídico vigente en materia de 

protección del ambiente. Dicha Ley tuvo au origen en una iniciativa del Ejecutivo 

Federal que fue formulada en loa primeros días de noviembre de 1987. 

El texto de la iniciativa (coa modificaciones beche por la Comisión de 

Ecología) Ale posteriormente aprobado por unsaimidad, Mato ea la Cámara de 

Diputados como o el Senado. Dicha Ley se aprobó d 7 de diciembre de 1987 y 

Are publicada d 28 de enero de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, pus 

mitrar en vigor, como lo señalaba su articulo lo, transitorio, el día 1 de marzo del 

mismo allo. 

La LGEEPA vino a !m'Ion a la Ley Federal de Protección al Ambiente, 

que estaba vigente desde 1912 y que fue abrogada de manera expresa por el 

párrafo primero del artículo 2o, transitorio de la LGEEPA, junto con las demás 

disposiciones legales que se opusieran a ella. Por su parte, la Ley Federal de 

Protección al Ambiente había sustituido a la Ley Federal para Prevenir y Controlar 

la Contaminación Ambiental, en vigor desde 1971. 

La LGEEPA está integrada por 194 disposiciones, que se organizan en seis 

títulos que regulan, de manera sucesiva, las siguientes materias.. disposiciones 

generales, áreas naturales protegidas, aprovechamiento racional de los elementos 
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naturales, protección al ambiente, participación social y medidas de control y de 

seguridad y sanciones. 

Cuadro No.11 

"Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proteecióa al ambieate" 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES 
GENERALES. 

CINCO CAPITULOS. 

TITULO SEGUNDO 	 ARRAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

TRES CAPITULOS 

TITULO TERCERO 	 APROVECHAMIENTO RACIONAL 
DE LOS ELEMENTOS NATURALES 

TRES CAPITULOS 

TITULO CUARTO 	 PROTECCION AL AMBIENTE 

SIETE CAPITULOS 

TITULO QUINTO 	 PARTICIPACION SOCIAL 

UN CAPITULO 

TITULO SEXTO 	 MEDIDAS DE CONTROL Y DE 
SEGURIDAD Y SANCIONES 

SIETE CAPITULOS 

TRANSITORIOS 	 CUATRO ARTICULOS 

2.3.2.1. Objeto de la LGEEPA. 

El articulo lo. de la LGEEPA establece que esa Ley "es reglamentaria de 

las diaposiciasee de la Coastituclia Politica de loe Estados Leidos Mezkanos 

que se refieres a la preservacióa y restauración del equilibrio teológico, asi 

coso a la protección al asuldeate, ea el territorio nacional y las rasas sobre 

las que la Nació, ejerce su soberaaia y jurisdicción ..." 

Aquí se establece claramente que el objeto de la LGEEPA es REGULAR 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 
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(los cuales son los fines de dicha ley), de donde por lo demás se deriva la 

denominación de la propia Ley. 

Asimismo tiene por objeto establecer las bases para: 

I. Definir los principios de la política ecológica general y regular los 
bistrumentos para su aplicación; 

2. El ordenamiento ecológico; 

3.La preservación, la restauración y d mejoramiento del ambiente; 

4. La protección de las áreas naturales y la flora y fauna silvestres y 
acuáticas; 

S. El aprovechamiento racional de lee elementos saturase de muera que 
son compatible la oblación de beneficios económica con el equilibrio 
de lee emeietemam 

é. La prevesdin y el cairel de le contaraleación del aire, agua y sub; 

7. La cescerrescia del gobierno federal, de las Catidadoe federativas y de loe 
meielelpiee es Y materia, y 

I. La ceerdinacién entre laa diversas dependencias y maldades de la 
Adininietraciée Pública Federal, mi como la PARTICIPACION 
CORRESPONSAILE DE LA SOCIEDAD, ea las material de este 
ordenamiento. 

2.3.2.2. Naturaleza jurídica de la LGEEPA. 

La LGEEPA es una "Ley marco". Las leyes marco, por decirlo asi, se 

superponen a la legislación ambiental preexistente, modificándola mediante reglas 

generales sobre la materia. Ellas incorporan a la legislación una visión holística y 

sinémica del ambiente, mediante reglas que regulan los elementos y efectos 

ambientales desde una perspectiva que considera al ambiente como un todo 

organizado a la manera de un sistema. 101  

10I  arañes, Raúl. Op.Cit,p. 184. 
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"Es un ordenamiento globalizado porque establece un principio rector en 

tomo el cual gira todo el derecho ambiental, a saber; establece reglas generales 

sobre aspectos básicos del derecho ambiental que son mayormente desarrollados 

por otras leyes." "ri  

Sin embargo contrario a la característica do toda ley marco de prevalecer 

sobre legislaciones especiales y que le deben ser subordinadas, la LGEEPA se 

separó de esta característica al prescribir en el párrafo final de su articulo lo., lo 

que sigue: 

"Les disposiciones de esta ley se aplicarán sin perjuicio de lee 

contenidas e» otras leyes sobre cuestiones especificas que se relacionen con 

W rumies que regula este propio ordeaesaiesto". 

Ene rec.aeocimiteto de las leyes especiales sobre la LGEEPA, trae como 

consecuencia que ei la LGEEPA ~tima una diaposiciós gentil 'obre ara 

determinada materia, paro otra leyes comience deposiciones al contrario, más 

especificas aria sobre la mieme Matarán, estas últimas ee aplico con preferencia a 

las primeras, lo que dedica que la LGEEPA debe eateudene como alpino& de 

has leyes sectoriales que regulan la protección de ciertos recursos naturales e los 

efectos ambientales de alomas actividades. 

2.3.2.3 La participación social dentro de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

La LGEEPA introduce más orgerizadaniente la participación social, en la 

perspectiva de que las acciones ecológicas no sólo son cuestiones que conapette a 

los poderes públicos, sino que es necesario incorporar, bajo criterios de 

correapondabilidad, mis profundamente ala sociedad. 10' 

14  González Márquez, José Juan (coord.). Op.Cit., sp.17,111. 
103  Ejemplo imprimes la Ley Agraria vigente que en su articulo lo. establece como ley 

supletoria entre otras a la LGEEPA. Luis Tellez en su libro "Nueva kgjslación de tierras.  
hugtuessgmar trata ampliamente el tema. 

i°4  Gutiérrez Becerril, Néctor R. la problemática ambiental de la República Mexicana. 
Universidad Autónoma &I Estado de México. Facultad de Derecho. México, 1991. p.143. 
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La participación social es considerada universalmente como un requisito 

"sine qua non" de toda gestión ambiental apropiada. 

En ese sentido, cabe recordar que el principio 10 de la Declaración de Río 

establece: 

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

putkipaciów de todos los ciudadano. interesada, ea el Nivel que 

corresponde. 

Ea el plan nacional, toda penosa deberá temer acceso adecuado a la 

1:donación sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 

pública., incluida la información sobre los materiales y las actividades que 

ofreces peligro es sus comunidades, ad como le oportunidad de participar en 

be procesa de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar le sessibilizaci6a y la partkipacióo del público poniendo la 

iatermacida a disposiciís de todo.. Deberá proporcionarle acceso efectivo a 

les procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos al resarcimiento 

de dales y lee retorne pernsestee."' 

Recordemos que conforme a la Ley de Planeación se he hecho práctica en 

México la consulta popular, la cual es parte del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, por lo cual se cuenta con dicha institución genérica para la 

participación social en la administración pública. 

La LGEEPA ha incorporado también la participación social a sus 

dispodcioses, bajo formas que incluyen la consulta popular. El propósito que 

sobre el particular persigue la LGEEPA consiste ea establecer, como lo dice la 

Exposición de Motivos, "una gestión democrática de la política ecológica y, 

con ello, le base para fortalecer crecientemente la corresponsabilidad social 

ea la materia." 1%  

i" CNUMAD • Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Rio de 
Janeiro, Brasil, 1992. 

104  Exposición de motivos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Diario de Debates, p27. 
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En especifico la LGEEPA le destina su titulo V (micados 157 a 159) a lo 

que deaoaniaa la "participación social". Sin embargo, la verdad es que muchas 

otras di/policiales de la misma ley se refiera al mismo tema. Ea coneecuencia, en 

la LGEEPA existe una regulación "difusa" y, al mismo tiempo, una regulación 

lietemática del tema. 

La regulación "(titula" emnpreade un conjunto de preceptos no 

compreadidos en el titulo V de la ley. La regulación sistemática está presidida por 

los micados 157 id 159 y que forman pene del titulo V relativo a la participación 

social, A continuación analizaremos estos artículos: 

2.3.2,3.1. Nomas dispersas. 

Las encamaos en diversos capítulos de la ley, sobre todo enfocadas 

como "criterios" a seguir ea la conducción de la politica ambiental y co la 

aplicación de ata instrumentos, así como ea los criterios a considerar ea la 

admialetracióa de he áreas naturales protegidas, así como ea la prevención y 

control de la costamiasciós do las aguas y el ludo. 

Podemos mencionar y considerar a la participación social en los siguientes 
habeas: 

* Ea h foreadecién y coadreciée de la Politica Eceléglea. 
* lastramestea de le Política reolágies. 
* Adminfatraciés de Aren Platarales Protegidas. 
* Aprenda:nioto racional de los 'Imanas.» Naturales. 

Como podemos ahuevar, la participación se centra de manera imponente 

ea la política ecológica y esa ata butnammatos, h cual es positivo, toda vez que es 

través de h aplicación de la politice ambiental que se puede realizar una gestión 

ambiental participada bichito dicha participación al encontrarse contemplada 

más allá de Foros de Consulta o mecanismos de denuncia, nos de la posibilidad de 

legitimar de manera más amplia nuestra participación en &tintas áreas de la 

gestión ambiental y por lo aduno a acreditar o legitimar interés jurídico que nos 

permita en su momento acceder a la tutela jurisdiccional del medio ambiente. 

Para ello, hemos elaborado los siguientes cuadros, en los cuales, podemos 

encontrar las normas de referencia en los rubros citados anteriormente. 
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NORMAS DISPERSAS DE PARTICIPACION SOCIAL 

. _ 
AIIIKTILIO 

~rato V. Pellica Reolágica /1- Pala la fonnulación 	 de la 	ecológica 	la eapedición de Are 	 y cordiccitia 	política 	y 
normas Momias y donas' instrumenios ~tos en esta ley en materia de preservación y ~nes 

genenles. Ejecutivo Federal ressaueación del equilibrio ICCiásjco y proisccián al ambiente. el 
observará los ~emes princistiow 

III Lea 	los 	deben asumir la responsabilidad de la meloridadas y 	particulares 	 protección 
del ~Itrio ~az  

Vlif. La 	 los distintos ~les de 	la CONCERTACION con coonboacitin entes 	 gobierno y 
la 	indiepemables 	la eficacia de las acciones ecológicas'. sociedad, ara 	pera 

IX El 	 de la CONCERTACION ECOLOGICA 	 los sures» gin cipel 	 son no solamente 
individuos. Mas carabina tia grupos y ergationciones sociales. 
El 	de la 	de 	ecotigicas es reorientar la relación entre la peep~ 	coneeriació• 	acciones 

la sociedad y 	aelimalera. 

V. beeletiarealea de la En la 	 el articulo II. • ~ás ecológica encontramos referencia ea ~ice 
seeligica Are la- El ~eras Federal 	la 	de los dignaras 

	

promoverá 	participación 	 grapas sociales 

	

en la ELARORACION DE LOS PROGRAMAS que ten 	por otneso la preservación y 
dé 	 la 	~eme, 	lo ~do en matemaciiii 	aguabais acidigiors y 	prestación al 	según 

ley hm demás esta 	y 	aplicables. 

• Ea lo Mitieltie 	la 	del impacto 	esicoatramos una referencia en a 	evaluación 	ambiental 
33. aa adiada 

Are 33.- Unir 	 la 	 de impacto 	 los vez ~madi 	menifestactire 	~Mutat y satisfechos 
formulados 	la reipierintimies 	por 	astoritied compmente. ~ler persona podrá 

euesdiat el eapetheare conispoadiane.... 

• En lo 	arreatigacina ~a 	tenemos al 	41. raletivo a 	y 	ecológica 	articulo 

Mit 41.-(...) Pasa Mb. 	Matera CONVENIOS 	instituciones de educación se pedria 	 con 
de írivestigackin. instítaciemes del 	 inveRiScdoces mine, meros 	 sector social y privado. 
la y emecialiMes ea 	nmeetia. 



TJNLO CANIMIO - 	, D. 
SEGUNDO 
Amas Notaste 

Atm 47.- Ea 	 desarroUo de las áreas naturales el emableciemeemo. admidetraciám y U. Calmad" dedentierime y 
di Meas ~Reales 11~1~11111. a 	es refiere el artículo tratorier. PARTICIPARAN SUS HABITANTES de Protegidas gis 

Preeegides. 

TERCERO 

~das. los ACUERDOS DE CONCERTACION 	al efecto se celebren con readormided eme 	 que 
de 	desarmas ~Amé de la 	 aremos la 	de los ~lo 	"Miar el 	 examitid y 	protección 

~mas 

AM. 	E- (...) La propia Seameada, cae la puticipación de las demás depeadencias 
de la Cr:~ Nace:del de Ecolegíaaren su caso de la Comisión Nacional semmeemems, 

Poremed„ 	LA CELERRACION DE ACUERDOS DE CCIORDINACION con peepemdrá 
lee 	 CONVENIOS DE CONCERTACION con los ~raes ~Mei y amaicipaliey 

el 	del Sisiema Nacional de Planeación Democrática. tse" miel y mimado. ea maco 

Les 	de 	 regularán las AM in- 	cande 	caerditeadia a see se refiere el articulo anterior 
esemerim latee atrae: lamiereis que seriara 

... 
E Lie irme 	de CONCERTACION 	la ~dad. las 	sociales y eme:~ 	 osa 	 grupos 	y 
los 	 ~Mem pape ciemeifirse y 

01. ~a fuma dm 79.— Para la 	 de la fiara fama silvestres 	acuáticas se peamxithe y diem 	y 	 y y 	allemires 
los 	oriholow comidoodo 	algoisors y aatár"t as. 

... 
CON LA 	 la 07. LA CONCERTACION 	COMUNIDAD pera propiciar su participación en 

ammemaciie demmecim 

L Aprovedmiliala meimmel del 
lee 

-Ave OIL- La Seemeade 	 la Secretaria de Pelea 	en su cato. con la de ea ceimimaciiii mea 	 y. 
y 	 impedirá 	meneas 	para 	promedia Aproembile agua y 	ismieleamea~~e. Argrimitecia 	Recame Hi~licris. 	las 	téemicas 	la 	de 

eacii~ de Res 
~los ~lit 

les em~mme ~ices y IR ROMOVERA LA CONCERTACION DE ACCIONES de 
de las 	~as 	los mames ~ohm loa ~Mi y soloomiiia 	ecooinoms 	con 	 y 

~dala. 
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NORMAS DISPERSAS DE PARTICIPACION SOCIAL 

Ara It• Para la perner~ y control de la comaminación del agua me considerarán 
les signienlee criterios 

1L Cortapeade al EMMD y a la Saciedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas. 
mem agnas ~ame y demás depósilos y cordones de agua. incluyendo las aguas del 
aebesido. 

mato 
CUARTO 
Proles:odia 
al 

EL remeneiia y amend de la 
centneeimitiia lid agua y de las 
eciainlemos 'agilices. 

K LA PARTICIPA.C1CM Y CORRESPONSABILIDAD E LA SOCIEDAD es condición 
iedispeamble pans evitar la imetaminaciów del agua. 

m. Peemadóa y claire@ de la 
emetensinatiía Y arda 

Ara /31I-Para la pemeneiie y ~bol de la contaminación del suelo se comideraMn los 
eigaienleemieurim 

1 Camemendsai Eitadtry ala Saciedad presaga la contaminación dei suelo. 

Fuente: LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AM MENTE. 



En dichos cuadros, podemos observar el enfoque con el cual se maneja y 

permite la participación social en la gestión ambiental. Básicamente es en acciones 

de colaboración y sobre todo de vigilancia y concientización la forma en que se 

contempla a la participación social. 

2.1232. Normas reguladas en forma sistemática. 

Las normas de la LGEEPA que regulan ea forma sistemática la 

participación social en la gestión ambiental están preaididas por el articulo 157 a 

159 del titulo V, relativo a la participación social. 

Esta participación se contempla priacipalmeate ea los siguientes :libros: 

1. La fenadatién de la pelltiea eeelégka. 

3. La aplieseida de san instruntestes. 

3. Las mimes de infarmaeién y vigilancia. 

4. ria general ea las «desee ecológicas que emprenda el mimo 

Gobierne Federal 

Todo do sin perjuicio de participar ea la pregunta de iniciativas de leyes a 

través de sus representantes, y la creación de Normas Oficiales Mexicanas por 

medio de la participación en el Comité Cona dtivo Nacional de Normalización para 

la Proteccióa Ambiental. 

Asimismo en el Titulo 114740 de Medidas de control y de seguridad 

encostramos a la domada popular, la cual es regulada en su capitulo VII de los 

artículos 1119 a 194. 

Esta institución es otra forma más que tienen los grupos, sectores e 

individuos para participar en la gestión ambiental, toda vez que coa ella se 

contribuye a la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental. Esta 

figura será analizada en el capitulo 4, punto 4.4 del trabajo, razón por la cual no 

entramos a su estudio en este punto. 

Para su mejor manejo, hemos concretado en el siguiente cuadro dichas 

normas, las cuales como podemos ver, regulan de manera coherente y sistemática 

la posibilidad de incidir y participar en la gestión ambiental de nuestro pais. 
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NORMAS CODIFICADAS DE PAIMCIPACION SOCIAL 

rine.0.• - Cilill~f.-z,-. . 	,.., . 
QUINTO 

Social. 
fama ~a la 	 en la Les same lia luda ea 	 participación aeCial 	gestión 

lea 	de les adiadas 157 a 159 del Titulo y relativo a la ambiealal, sea 	emasaidia Pardcipticial 
-p..~ ~dr. 

Ea el moka* 137 se aelablece qua el Gobierno Federal prommerá la participación y 
impueibilitled de la asciedid, aa les amases ~la 

1. La formalatitia de Impelido:a ~Mica 
2. La 	de 	ieelmmealas. Mi:~ ma 
3. las 	de ~ciñe sisilesaia. occisas 	 y 
4. Ea .oral, ea Mg ami" emaísicas tare empreada el mismo Gebierno Federal. 

Ea d motel Ma depies (pe, pea me idemm la Secretaria Ropera a cabo las siguientes 
accisaia 

L Caleimadm 	el kali» del Sistema %leal de Plaimation Democrática a ea 
di 1111143~1110 	ellpMidaki. de campasisos eipmeillealia 	 almas, 	 y productores 
de lea 	 de insiisaciimes 	de imanaciones bias, 	camailedet, 	 adatalivas, 	 privadas 

_taitas da 	 de la 	 MI opinión nao 	y 	eses ieprammems 	miedo& para que sardiailesi 	y 

jillii~ 

1L Celebeada COMEMOS DE CONCERTACION osa argalealmes obreras para la 
los buenas de 	~a habitacionales-. con Imilealida dil aliase ell 	 trebejo y 

males 	el 	establecimiento, mateleaciams ~esa y cemMtbdia 	para 
de lema ~se 	 brindada asesoría admieriameda y ~aja 	 peoagidas, y pesa 

Imaciivideiles 	 d 	 de las recemos asellipai ea 	 relacimadas coa 	apremedamienes mimad 
las 	 en esta ley 	la riudgen os ~sem ammamides, ea 	mes previera 	 para 

~mes 	 la ~ha del sise; ala 	 edentivas y académicas. pera 	relinchaa 
de 	bell~ali la 	 civiles e imitaciones acodo fe 	 liaamia' a coa argamizaciaass 

lecialiees. 	 conjuntas: al COMO illamille Id 	 pata empeader aclames eadéjscas 
del 	 ecológico 	la 	 al repeammeloaes acides y eitetaeratirla 	equilibrio 	y 	presección 

aidiidmix 



NOMAS CCEIIPICADAS DE PARTICIPACION SOCIAL 

~0 CAPIIIIVII" 	. 	,4,-;:. •.,.- 	"4-  -:. - 	- 	.4117CULO 

SEXTO 
Medidas de 

Iii Nana eami la CELEBRACION DE CONVENIOS con las diversos medios de 
la 	inforamciela 	 de ammicadás mies pm 	difusión. 	 y promoción 	acciones ecológicas. 

Pm 	 Imoirá la 	 de Mi ras. intenetualak cientificos 	en mes anees le 	perticipecitha 	 y 
de 	 a formar gomal 	pembliidis cayos cassimimes y ejemplos contribuyan 	y 
la adaralit a 	epiada panca 

/E Pum eued el maalseinimo de RECONOCIMIENTOS a los cabreara más 
dieletadee de la 	 remeras el elpeiltrio ecológico 	al saciedad pm preesevar y 	 y Per  
Mi" y 

Y. Imelserá d fratelecimienio de LA CONCIENCIA ECOLOGICA. a través de la 
de 	 la 	 la 	 majoramiemo sedisaais 	1101ÍZEIS amparas mi 	camemided pera 	preservación y 

M 	 de las rearmas nearraies 	el correcto manejo de ambieda. el apeambmienso 	 y 
Medies 	Paya do. la Sumada 	ea frena coordinada can loa estados Y pedirá, 
~apio 	 CELEBRAR CONVENIOS DE CONCERTACION CON emmeadimes. 
COMUNIDADES URBANAS Y RURALES. así coa diversas organizaríais; sociales. 

VIL Illeumeda pepalar Ea 	 la DENUNCIA POPULAR, la alai es regulada de los tacho tilda ~mama a 
Iba 114. Esta ~cien es ara forma más 	tienen los 	mames e abada 	 que 	anglos. pana y 

de erearidad. isisidees poca penicipar ea la imán imbuid toda vez que con ella se contrboe ala 
de la 	 ~ami. ~asea areplimisees 	nommervided 

Das 	 la 	de la dmacia 	1E9 	190. 

	

maders. sea 	semi' 	 ampliar el 	y 

	

Ad /IR- Tale 	 ádIMI/Ciif 	la Secretaría o Me otras autoridades gens podrá 	ame 
billeella 	leales 	 sede hado. 	 de compeiencia de a 	sub se compmencia. 	 acto u onsibb 
b Pidmidie. 	 dentpilbrio 	o dedos al ambionie, contraviniendo gis ~mea 	 eadísiso 
lis 	 de la 	ny. de les dosis 	 Nades miajas ~use 	pm» 	 adminiemos que 

la 	 la 	 del equilibrio eliedemlis MI 	peelecdia al mbar» y 	preeenación y reenaración 
- 

Aro HA- La ~sacia 	 POR CUALQUIER PERSONA. ~alar pana ejercitan* 
~0~ 	cana el ~Miss* de las Mas necesarios 	 ~izar paladeen 	 me penaba 
la MOL afamad ambre y dmionis del denoncianle. 

Fuente: LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICOlf LA P11011:CCION AL AMOPENTE. 



2.3.3. Programa Nacional para la Protección d Medio 

Ambiente 1990.3994. 

El Programa Nacional para la Protección al Medio Ambiente 1990.1994 

(PNPMA) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 

1990. Dicho progratna es, como ye vimos, establecido por el Plan Nacional de 

Desarrollo 1990.1994. 

La prensas adminiaraciont ha realizado grandes Mienta para desplegar 

un politice ecológica taimada a *Mar el objetivo general derivado del 

Acuerdo Nacional para el Mejorando Productivo del Nivel de Vida. 

En él se establece que la planeación y ejecución de la acción gubernamental 

y de todos los nuevos procesos tomada ea cuenta como premisa básica que los 

recursos naturales son patrimonio estratégico para la soberanía nacional y reserva 

fuidameatal para las nuevas gemaciones. 

El PNPMA reconoce que, para lograr d propósito ntablecido, requiere 

mejorar los cinemas productivos y transformar algunos hábitos y prácticas de la 

sociedad. Plantea también que los resukados no podrán darse en lo inmediato, sino 

a través de una gestión que con base te un horizonte de largo plazo considere la 

participación apropiada de los tres órdases de gobierno y de los sectores social y 

Privado,  
Además, el PNPMA indica que se mantendrá el establecimicato de las 

bases para lograr soluciones integrales que ataquen el origen de los problemas y no 

solamente sus consecuencias. Dicha concepción tiene sus antecedentes en las 

reformes a los artículos 27 y 73 de la Constitución Politice de los Estados Unidos 

Mexicanos, los cuales elevaron a rango constitucional la protección al ambiente y 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico; ad como en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que recoge la 

decisión política de enfrentar los problemas ecológicos sumando los esfuerzos del 

Estado y la sociedad. 



2,3,3. I Objetivo general del MAMA. 

Armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento de la calidad 

del ambiente, promoviendo la conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

Sus objetivos específicos son: 

• Hacer del ordenamiento ecológico del territorio nacional un elemento 

eficaz de protección del medio ambiente, armonizando el desarrollo social 

ea su conjunto, con la vocación natural del suelo. 

• Procurar que los proyecta de obra y los actividades del desarrollo 

nacional se sujeten a criterios estrictos de cuidado ambiental. 

• Mejorar la calidad del aire, especializad' ea las zonas de alta 

concentración demográfica . 

• Detener y revertir la contaminación del agua, preservar su calidad y 

propiciar su aprovecha:doto óptimo. 

• Prevenir y controlar la contaminación del suelo, mediante el tratamiento 

adecuado de los desechos sólidos municipales e industriales y el manejo 

correcto de sustancias peligrosas. 

• Asegurar la recuperación, protección y conservación de los recursos 

naturales y el equilibrio de los ecosistemas. 

• Fortalecer el marco jurídico ecológico con un sofoque integral, para 

impedir acciones que dallen el medio ambiente y los recursos naturales. 

• Contribuir a que la educación se constituya en un medio para elevar 

la conciencia ecológica de la población, consolidando esquemas de 
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comunicación que promuevan la iniciativa comunitaria, 

o Utilizar los avances científicos y tecnológicos para mejorar el medio 

ambiente, estableciendo la estructura que apoye el desarrollo de procesos 

productiva que no deterioren los ecosistemas. 

o Asegurar la PAATICIPACION Y LA CORRESPONSAIELIDAD DE LA 

SOCIEDAD ala protección del medio ambiente. 	• 

Fortalecer la vinculación y cooperación internacional que permita el 

intercambio y loe apoyes recíproco para la solución de loa problemas 

ecoligkee.. 

El sector ambiental • México lis dispuesto políticas, estrategias y 

provenías vinculados coa las diferentes kateacias del desmoto' económico y 

ocie, dd pais. 

Los problemas ambientales son abordados en ellos de muera importune; 

el mismo programe reconoce que los problemas ambisatales son provocados por el 

cogote de actividades bunmass, por ende, su solución sólo puede darse de 

manera cotresponsabk entre el Estado y la ciudadanía.157  

Entre les metas que el programa establece, en lo referente a participación 

social, son les siguientes: "Es coordinación con los gobiernos locales, se 

promoverá la inatalación de conseja de participación ciudadana, que 

impulses a la población ea tareas que atiendan los problemas ecollégkos. El 

saneamiento y orden urbano serán un elemento fundamental al que 

contribuyan la sociedad. Se concertará una participación más decidida con 

empresario., comerciantes, siadkatoo, asociaciones civiles y otras 

l" Prognuna Nacional para la Protección del Medio Ambiente 1990-1994, Secretaría de 
Desando Social, México, 1990, p31, 
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organizaciones, para erradicar y prevenir los desajustes ecológkos y 

ambientales. Se instaurarán reconocimientos y estímulos para quienes se 

destaques es esta labor. 

Se establecerán campañas que promuevan el ahorro de combustibles y 

de agua. De la misma manera, se inducirá una mayor participación social ea 

la recolección, manejo y disposición 111111 de la basura, así como en el control 

del ruido. 

Ea la totalidad de los estados de la Federación se perfeccionarán los 

mecanismos de demuda popular ea materia ecológica. "' 

2.3.4. Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

Según hemos visto, nuera legislación ambiental vigente, está integrada 

entre otros, por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) y as reglaroestosla mayoría de setos, expedidos para 

reglamentar dicha ley, salvo tres de egos, que como ya veremos, eran 

reglameatarios dos de egos de la Ley Federal para Preve* la Coataminaciós de 

1971 y el otro de la Ley Federal para la Protección el Ambiente de 1982. 

Lo importaste de cada uno de ellos para nuestro trabajo, es ver si columpian y 

alindan la puticipaclón social en la gestión doblegad. 

2.3.4.1. En materia de impacto ambiental. 

El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de impacto Ambiental fuá publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 7 de junio de 1988. Su objeto es reglamentar a la LGEEPA ea lo 

referente al impacto ambiental. Dicho reglamento regula el procedimiento de 

manifestación y evaluación de impacto ambiental al que debe someterse toda obra 
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u actividad pública o privada que pueda causar desequilibrio ecológico o rebasar 

los límites y condiciones señalados e►  el reglamento y normas oficiales para 

proteger al ambiente. 

Conga de 51 artículos y siete capítulos, de los cuales nos interesa el 

capitulo V "de la consulta a expedientes" dentro del cual el artículo 39 establece 

que cualquier persona podré "consultar" los expedieutee de evaluación de 

impacto ambiental. Lo cual es una forma en que se estirada la participación do la 

sociedad, ya que se le di "aunque sea en teoría" la posibilidad de informarse sobre 

las obras y actividades que se caldera causan dados al ambiente. Asimismo el 

articulo 41 de dicho capítulo establece que "cualquier permita" que 

considere que ea la realización de obras u actividad« se dalia el ambiente, 

podrá solicitar a la Secretaria para que le requiera al responsable la 

proseatacida de una esaalfesueióa de impacto aasbieatal►  lo cual redima no 

sólo la idea de que d ciudadaao esté informado, sino que camada el control y 

vigilancia del cumplidas° de la aormatividad =bienal, coovirtiiadose el 

ciudadano "ea inspector" por asa decirlo de las empresas e industrias, para que 

cumplan la legislación ambiental; por ello consideramos este articulo junto con el 

39, como bases de la participación social. Ego será retomado ces d capitulo 4 

aseado hablemos de la datada popular. 

2.3.4.2. Ea materia de residuos peligrosos. 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 7 de junio de 1988. Su objeto es reglamentar a la 

LGEEPA,en lo que se refiere a residuos peligrosos,'" desde su generación, manejo 

y disposición final y tratamiento. 

" Por residuo peligroso de acuerdo a lo que establece la LGEEPA en su articulo 3o., fracción 
XXVII se entiende todos aquellos residuos, en cualquier estado tísico, que por sus 
caracteristicas corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas,' nflantables, biológicas 
infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico, transportación 
y disposición final de los mismos.  
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La materia de residuos peligrosos de conformidad con la LGEEPA, es de 

carácter federal. Dicho reglamento contiene 63 artículos, divididos en cinco 

capítulos. 

El capitulo importante desde el punto de vista de la participación, es el 

capítulo V referente a las "medidas de control y de seguridad y sanciones"; en 

específico el alado 63 ce el que se establece que toda persona podré denunciar 

ante la Secretaría todo hecho, acto y omisión que produzca desequilibrio ecológico 

o dalo al ambiente contraviniendo las dimookiones de la ley y el reglamato. Este 

artículo como ya vimos forma paste del áteme de domada popular que la propia 

LGEEPA comempla ce ni Titula Sexto, capitulo VII en el cual se "faculta a 

cualquier penosa a denunciar acto% búa u ollskieuel que dalles el 

~este o que coetrevegas la legislación ambiental. Por ello ea que 

consideramos que el reglamento en cuestión si contempla la participación social 

bojo la figura de la desuncía popular. 

2.3.4.3. Ea motea de proveed& y control de la 

candombe de la atmósfera. 

El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Arribieate en materia de prevención y control de la coetaminacióft de la atmósfera 

Ase publicado en d Diario Oficial de la Federación el día 25 de noviembre de 1988. 

Su objeto es reglamentar a la LGEEPA, ea lo que se refiere ala prevencióo y 

control de la comandad& de la atmósfera y establecer el ejercicio de las 

atribuciones que e►  esta materia tienen de manera concurrente la Federación, los 

estados y municipios. Ea integrada de 52 artículos y cinco capítulos. Los 

capítulos que nos interesan *XI el Primero de "Disposiciones Generales", que en 

su articulo 7o. fracción XIV establece que "compete a la Secretaría el 

fottalecimiento de la conciencia ecológica, a través de los medios de comunicación 

MINA y promover la participación social para la preveeción y control de la 

contaminación ala atmósfera." 
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El otro capitulo importante es el V "de las medidas de control y de 

seguridad y sanciones" que en su articulo 52 establece "que toda persona podrá 

denunciar ante la Secretaría o ante otras autoridades federales o locales 

ligón su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la 

Federación, que produzca desequilibrio ecológico o datos al ambiente ..," 

Como podemos ver, se prevé le participación comunitaria nuevamente bajo la 

figura de la "denuncia popular" y como una forma o medida de control y vigilancia. 

2.3.4.4. En materia de prevención y control de la 

contaminación de aguas. 

El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de aguas taré 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo de 1973; siendo 

uno de los tres reglamentos anteriores ala LGEEPA, pero que siguen vigentes 

(dicho reglamento corresponde a la Ley ambiental de 1971). Su objeto es regular 

lo que se refiere a la prevención y control de la contaniaación de las aguas, 

cualquiera que sea su régimen legal. Consta de 70 artículos y nueve capítulos. 

El capítulo que nos interesa estudiar es el VIII "de acción popular" la cual 

es el antecedente inmediato de lo que la LGEEPA regula como "denuncia 

popular"; esta acción se regula por los artículos 66 al 69 y se establece conforme 

al artículo 66 que la acción popular para denunciar la existencia de alguna de 

las fuentes de contaminación a que se refiere este reglamento, se ejercitará 

por cualquier persona..." 

2.3.45. En materia de contaminación originada por la 

emisión del mido. 

El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de contaminación originada por la emisión del ruido fué 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de diciembre de 1982; 
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siendo uno de los tres reglamentos anteriores a la LGEEPA, pero que siguen 

vigentes (dicho reglamento corresponde a la Ley ambiental de 1982). Su objeto es 

regular lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes 

artificiales. La autoridad competente en su aplicación es la Secretaría de Salud. 

Consta de 79 artículos y nueve capítulos. El capítulo que analizaremos es e) VIII 

"de la acción popular" que regula al igual que el anterior reglamento, de los 

artículos 70 al 72 la acción popular, la cual como ya vimos, no es mis que la 

denuncie popular actualmente regulada por le LGEEPA. 

De acuerdo al adiado 70 "la acción popular para denunciar la 

aletada de alguna de las tuestes de contaminación a que se refiere este 

reglamento, u ejercitará por cualquier persona..." 

2.3.4.6 Ea materia de contanaleaciós del mar por 

vertimiento de desechos y otras materias. 

El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente ea materia de coaternhaciós del mar por vertimiento de desechos y 

otras materias Are publicado en el Diario Oficial de la Federación el die 23 de 

enero de 1979; siendo uno de los tres reglamentos anteriores e la LGEEPA, pero 

que siguen vigentes (dicho reglamento corresponde a la Ley ambiental de 1071). 

Su objeto ea regular lo que se refiere a contaminación del mar, de acuerdo a lo que 

diepone el Convenio latemaciesal pare la Prevención de la Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y Otras Materias. La autoridad competente en su 

aplicación es la Secretaria de Marina. Consta de 34 artículos y seis capítulos. En 

ninguno de sus capítulos ni artículos se contempla la posibilidad de la participación 

social ya sea en actos de denuncia o vigilancia. Tal vez por ello, lo que sucedió con 

el Barco Betula en 1992; caso en el que no se tomó en cuenta la movilización 

social que dicho accidente causó. Este reglamento consideramos debe ser revisado 
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y actualizado o sustituido por un nuevo reglamento más acorde a nuestra 

legislación ambiental vigente. 

2.3.4,7. Ea materia de prevención y control de la 

contaminación generada por los vehículos 

automotores que circula►  por el Distrito Federal 

y los municipios de su zona coeurhada 

El reglameeto de la Ley Gotera! del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de contaminación originada por vehículos automotores en la 

nona metropolitana !be publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de 

noviembre de 1918. Su objeto es la regulación del eterna de verificación 

obligatoria de emisiones, gases, humos y partículas contaminantes de los vehículos 

que circulan o la zoma metropolitana del D.F. 

Costa de 45 artículos y osero capítulos, peto mi ninguno de ellos se hace 

alisaba o se ceatempla la participadas social ea el control y violaseis de la 

aormatividad ambigual ce la materia. Consideramos que este reglamento al igual 

que el a•terior debe coritemplu y permitir actos de "denuncia" por la falta de 

observancia de la ley y este regimiento. 

Ea el caso de este reglamento, así como ce el de mido, se aplica de manera 

supktoria y complementaria la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, ea lo relativo a "decencia popular", la cual como ya 

vimos, la regula ea su titulo sexto, capítulo VD. Esto es posible, toda vez, que el 

artículo 189 de la ley, establece que la denuncia popular procede matra todo 

hecho, acto e omisión que dale el ambiente, coatravieleado las dispoiciones 

de la presente ley Y DE LOS DEMAS ORDENAMIENTOS QUE REGULEN 

MATERIAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION DEL AMBIENTE 

Y LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO 

119 



Tal es el caso de ambos reglamentos, los cuales no obstante no prevén y 

regules la Murcia o acción popular, pueden ser objeto de ellas, conforme al 

articulo 189 e►  cita. Claro está, que lo ideal, es que ambos reglamentos 

"contemplen" y consideren dicha figura, para asá no dejar lugar a dudas, ni de 

aplicación supletoria de la LGEEPA. 

Como podemos observar, u términos generales todos los reglamentos de 

la LGEEPA contemplaa y permites la pafticipación de la conmaidad, bajo la figura 

de la "deseada popular" le aula Mi vez ea regulada por la propia Ley. 

Como veremos ea el capitulo cuarto, cuando hablemos de la participación 

social al la gestión ambiental, y laa formes bajo las que se realiza, entenderemos la 

illip0/11111Cie de que ae coatemple dicha figura •la de la denuncia o acción popular., 

ya que es uno de los kaatrumustos de puticipación e►  la 'esti& ambiemal más 

importantes y donde mayor avance se ha mido. 
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CAPITULO TERCERO 

LA GESTION AMBIENTAL 
EN MEXICO 
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Como observarnos en el capítulo I, la gestión ambiental es un conjunto de 

actividades humanas que tienen por objeto la ordenación del ambiente, usando 

para ello la política, el derecho y la administración ambientales. 

Hemos visto también que dicha gestión esti a cargo, de manera 

corresponsable, del gobierno y la sociedad, toda vez que se ubica a la gestión 

ambiental como medio para alcanzar los fines que el Estado mexicano se ha 

planteado."' 

Es por ello que en este capítulo analizaremos como es atendida y abordada 

la gestión ambiental por parte de la administración pública federal. 

Para ello es necesario recordar que el gobierno actúa a través de la 

administración pública, por eso su estudio. La administración en el servicio 

público busca el cuidado, conservación, atención de los bienes públicos y de los 

intereses colectivos. 

Por su índole esencialmente instrumental, "la administración pública tiene 

como único fin o razón de me el de realizar o alcanzar los fines políticos del 

gobierno. Si gobernar es fijar metas, propósitos o políticas, administrar es poner 

los medios para la realización concreta o conquista de tales objetivos. Luego, la 

administración sirve a los fines del gobierno." 1" 

Uno de los fines del Gobierno y del Estado mismo es la protección 

ambiental y el equilibrio ecológico; por ello parte de la actividad pública se encarga 

de atender y aplicar la gestión ambiental en México. La administración pública es 

una herramienta o instrumento que utilizan los gobiernos para colmar los 

requerimientos de la sociedad. "2  

"° Muchos autores coinciden en formular de manera sencilla como fines del Estado, el bienestar 
del individuo y de la comunidad De donde observamos que no se puede hablar de bienestar 
si no se vive en un medio ambiente sano y adecuad) para la comunidad. Por ello la gestión 
ambiental es ~tarja para conservar y elevar el nivel y calidad de vida de la población. Los 
fines del Estado se pueden estudiar en la obra de Seralln Ortiz Ramírez, "  Derecho 
ciis 	Editorial Cultura, T.G., S.A., México, 1961, pp. 160 a 168. 

111  Nava Negrete, Alfoaeo. Derecho Administrativo.  Universidad Nacional Autónoma de 
México. México,I991, p.17. 

112  Ibid, p 18. 
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La función administrativa no se circunscribe únicamente a la función de 

ejecutar la Ley. La administración pública es la máxima institución política cuya 

actividad implica una compleja acción encaminada a fijar los métodos, normas y 

aún tácticas, que regulan la actividad administrativa, es decir, que pone en marcha 

los elementos operativos que hacen posible la consecución del bien común, en un 

campo de acción superior y más elástico al que establece el orden jurídico de un 

país.'" La administración pública es la acción del Estado encaminada a la 

realización de sus fines. El derecho ecológico o ambiental cae sustancialmente 

dentro del campo del derecho administrativo y por ende objeto de la 

administración pública.'" 

3.1. La organización de la gestión ambiental ea México: 
Centralización y descentralización. 

Hasta 1987 el régimen de gestión ambiental en México era eminentemente 

centralizado. La reforma del articulo 73 Constitucional (publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987), fijo las bases para el 

establecimiento de un sistema de concurrencia sobe la materia. La Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección el Ambiente (LGEEPA) se encargó de 

establecer ese sistema mediante una distribución de las atribuciones para la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 

entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Las leyes locales 

completan este sistema de concurrencia a través de la división de las atribuciones 

locales entre los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. 

Anteriormente era un sistema centralizado toda vez que la gestión 

ambiental estaba a cargo de la Federación, quien a través del Consejo de 

Salubridad General en un principio y después por conducto de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia y del Consejo de Salubridad General eran la autoridad en 

la Materia. 

SeT 	r"----Zrojas, Andrés.  Derecho Administrati p. Librería de Manuel Porrúa. Tercera edición. 
México. 1965, p.I7. 

114  Por derecho administrativo puede conceptuarle a la rama del derecho público cuyo objeto 
de estudio y regulación es la administración pública y las relaciones de ésta con los 
particulares, 
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El Consejo de Salubridad General es establecido por la Constitución 

Federal, y con facultades de decisión y ejecución inmediatos cuando se trata de 

proteger a la salud humana (artículo 73 fracción XVI). En esta primera etapa 

encontramos el tipo o etapa de derecho ecológico donde lo que se protege es la 

salud humana (ver capítulo 2, punto 2.3.1). 

Posteriormente, el 29 de enero de 1972 se crea la Subsecretaría de 

Mejoramiento Ambiental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; dicha 

subsecretaría era W1 órgano administrativo creado expresamente para la protección 

ambiental. Esta centralización administrativa fue completada o complementada con 

la creación de la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental (Diario 

Oficial de la Federación de 25 de agosto de 1978). Esta comisión tenía 

encomendada "la planeación y conducción de la política de saneamiento ambiental, 

la investigación, estudio, prevención y control de la contaminación, el desarrollo 

usbaao, la conservación del equilibrio ecológico y la restauración y mejoramiento 

del ambiente." ''' Todo ello al amparo de la Ley Federal para Prevenir y Controlar 

la Contaminación Ambiental de 1971. 

Ya con la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982 y reformada en 

1984, se omitió mencionar al Consejo de Salubridad General al lado de la "nueva" 

Secretaría encargada del medio ambiente: la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE). Esta úkima fue la encargada basta 1987 de manera única de la 

gestión ambiental en el país. 

De todo lo anterior se demuestra que México contaba con un centralismo 

administrativo en la gestión ambiental. Se llama centralización administrativa e la 

subordinación estricta y directa de los órganos públicos al poder central, bajo los 

diferentes puntos de vista del nombramiento, competencia y ejercicio de sus 

funciones para satisfacer las necesidades públicas. Habrá centralización 

administrativa cuando los órganos se concentran articulados en un orden 

jerárquico dependientes del Poder Central.'" 

ilS  Cabrera Acevedo, Lucio. El Derecho de Protección al Ambiente. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, 1981, p.I2,116. 

"6  Serra Ro¡as, Andrés, Op.Cit. p.4. 
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A raiz de las reformas del 10 de agosto de 1987 al articulo 73 

Constitucional, la protección al ambiente es materia concurrente entre la 

Federación, los Estados y los municipios, creándose así un sistema descentralizado 

de la gestión ambiental (aunque como ya veremos esto acarrea problemas en 

cuanto a competencias). 

Cabe recordar que descentralización no es independizar, sino solamente 

alejar o atenuar la jerarquía administrativa, conservando el poder central limitadas 

facultades de vigilancia y control. "7  

La descentralización forma parte del sistema moderno de instituciones 

politices, gobernadas por los más recientes principios de derecho constitucional y 

administrativo. Este tipo de instituciones descarga el poder público de muy 

pesadas funciones que pueden manejarse bajo procedimientos técnicos muy 

eficaces e idóneos y sin los inconvenientes de la acción burocrática centralizada. 

3.2. Le distribución de competencias entre la federación, los estados y 

■unkipios. 

La Federación está compuesta de la Federación propiamente dicha y de los 

Estados miembros, lo que trae como consecuencia inmediata la existencia 

necesaria de dos clases de gobiernos en un mismo ámbito copada!, es decir, en un 

mismo territorio: el gobierno de la Federación o nacional y el gobierno de cada 

uno de los Estados, los cuales actúan separadamente con facultades y poderes 

propios, dentro de los limites yen los términos que fija la Ley Fundamental. 

Cada gobierno es independiente y tiene sus órganos y poderes propios: la 

Federación desempeña fimciones concedidas expresamente por la Constitución 

General; en tanto que los Estados, por medio de sus Constituciones particulares y 

por medio de sus autoridades respectivas, realizan todas las funciones que no le 

fueron conferidas a la Federación.'" 

Ibid, p.482. 
" Ortíz Ramírez, Serafín.  Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Cultura, T.G.,S.A. 

México, 1961, p.284. 
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Los Estados miembros, de acuerdo con la teoría jurídico-política y con lo 

previsto en el artículo 124 Constitucional, tiene todas las facultades que no están 

expresamente conferidas por la Constitución General a los poderes federales. 

Normalmente hablamos de "los tres niveles de gobierno" cuando nos 

referimos a los ámbitos de competencia federal, estatal y municipal. Lo cual no es 

del todo correcto, ya que al referimos ad hablamos de una relación vertical y de 

jerarquías, lo cual no es siempre así, ya que como vimos hay atribuciones 

exclusivas de los estados y de los municipios, por lo cual no se de esa relación 

vertical, sino horizontal, ya que en ciertos campos de autoridad es la única y 

absoluta. 

a) Visión tradicional de los tres niveles de gobierno 

(vertical) 

b) Visión moderna y especifica en ciertos campos 

(horizontal) 

Nuestra Constitución parte de la ficción de que el estado federal surge por 

un pacto entre Estados preexistentes que delegan ciertas facultades al gobierno 

central y se reservan las no conferidas equesamente,"consagrando en el articulo 

124 lo siguiente: 

"Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados." 

I" Debemos recordar que la idea esencial del federalismo es unir lo que está disperso; más en 
el caso mexicano fué a la inversa: para dividir lo que estaba unido. 
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De ahí deriva que la federación solo tiene las facultades que expresamente 

sean conferidas por la Constitución General. Sin embargo,existen las facultades 

in►plícitas,que es a manera, puerta de escape por donde los poderes federales están 

en posibilidad de salir de su encierro, para ejercitar facultades que, según el rígido 

sistema del artículo 124, deben pertenecer en términos generales a los Estados.' 

Nos referimos a la última fracción del articulo 73 Constitucional que consagra las 

llamadas facultades implícitas. 

Estas facultades implícitas son interesantes porque en ellas encuentra su 

base y fundamento la Federación para ampliar su esfera de acción a multitud de 

actividades, aún las que podrían corresponder a los Estados. 

Dicha fracción es la XXX, que señala: 

"El Congreso dese facultad para expedir todas las leyes que sean 

necesarias, a objeto de loor efectivas las facultades anteriores y todas las 

atrae comedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión". 

3,2.1. Facultades concurrentes y facultades coincidentes. 

Otra excepción al principio de facultades expresas consagradas por el 

articulo 124 la encontramos en las facultades llamadas concurrentes. 

Como las expresas e implícitas, su origen lo encontramos en los Estados 

Unidos, aun cuando no en su Constitución sino en su jurisprudencia y en su 

doctrina, de donde han sido tomadas para implantarlas en nuestro sistema 

constitucional.'" 

i" Serafín Ortiz Ramírez, Op. Cit., p.285. 
Las facultada concurrentes no están consagradas por la Constitución Norteamericana 
sino por la jurisprudencia y por la doctrina. " La mera concesión de un poder al 
Congreso dijo la jurisprudencia • por la autorizada voz de Marshall• no implica 
necesariamente una prohibición a los Estados de ejercer ese poder, y si no es tal como 
para requerir su ejercicio por el Congreso exclusivamente, los Estados son libres para 
ejercerlo hasta que el Congreso haya obrado". 
Estas facultades son ampliamente estudiadas por el Maestro Felipe Tena Ramírez en su 
obra "Derecho Constitucional Mexicano" Ed. Porrúa, Décimo primera edición, México 
1972, pp. 127 y 128. 
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Estas facultades reciben el nombre de concurrentes porque las pueden 

ejercitar los Estados, en tanto no las ejercita la Federación, es decir son facultades 

concedidas a la Federación; pero si ella no las lleva a cabo, entonces quedan 

facultados los Estados miembros para efectuarlas. Para que los Estados puedan 

realizarlas existe la condición de que la Federación no las realice (la llamada 

doctrina del silencio del Congreso). 

De lo anterior podemos ver que la esencia de la concurrencia es que 

cuando la Federación no realiza la facultad, los Estados pueden realizarla. 

Como vemos en el caso de nuestro país no es con ese "espíritu" como 

entendemos a la concurrencia. Las facultades concurrentes con que contamos 

propiamente deberían llamarse coincidentes y son las que se ejercitan 

simultáneamente por la Federación y por los Estados; por esta característica 

especial constituyen una "excepción" al principio del sistema federal, según el cual 

la atribución de una facultad a la Unión se traduce necesariamente en la 

supresión de la misma a los Estados, dándose el caso que una misma facultad sea 

ejercitada por dos jurisdicciones. En México, psis de régimen federal precario y 

ficticio en algunos casos, las facultades concurrentes en estricto sentido no han 

prosperado, "ellas sólo son producto de regímenes federales en los que los Estados 

son lo suficientemente vigorosos para disputar derechos al gobiemo central y están 

alertas para hacer suyos los poderes cuyo ejercicio descuida la Unión." In Sin 

embargo, como ejemplo de facultades coincidentes, para efectos de estar acordes 

con el texto constitucional y con el de la LGEEPA, seguiremos considerándolas 

como facultades concurrentes y no como coincidentes. 

3.2.2. Concurrencia en materia ambiental 

Como hemos visto ya, en materia ambiental existe concurrencia. Ella se 

encuentra establecida en la fracción XXIX•G del articulo 73 Constitucional, que 

señala: 

122  Ortíz Ramírez, Serafino OpoCit.. p.288. 
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"El Congreso tiene facultad: 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico." 

De lo anterior observamos que es una facultad concedida a los tres niveles 

de gobierno: Federación, Estados y Municipios, los cuales en el ámbito de sus 

respectivas competencias tienen a su cargo la gestión ambiental 

Con ello se descentraliza la función que antes era exclusiva de la 

Federación. La ley federal que establece dicha concurrencia, en cumplimiento al 

artículo 73 fracción XXIX-G, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambieate, le cual sienta las bases para ejercerla. 

El sistema de concurrencia que establece la LGEEPA tiene su punto de 

pedida en la distinción que hace la ley entre los "asuntos de alcance general en la 

Nación" o "asuntos de interés de la Federación", que quedan reservados a ésta y 

"los demás Humos", que competen a los estados y municipios "conforme e las 

facultades que ésta y otras leyes les otorgan, para ejercerlas en forma exclusiva o 

participas en su ejercicio cae la Federación en sus respectivas circunscripciones" 

(articulo 4o.). En consecuencia, los asuntos que no están incluidos en la esfera de 

las atribuciones de la Federación, deben entenderse reservados a los Estados y 

Municipios, pero conforme a las facultades que la LGEEPA y otras leyes les 

otorgan. 

En su articulo So. en 21 fracciones se establece cuales son asuntos 

generales en la nación o de interés de la Federación. Cabe señalar que no es una 

lista casuística y limitativa, toda vez que en la fracción III deja la puerta abierta 

para que sea de interés federal un asunto: "Los que por naturaleza y complejidad 

requieran de la participación de la federación". Lo cual le concede la facultad 

discrecional de decidir si la toma o no (si le conviene o no atenderlo). 

129 



En su artículo 6o, establece las facultades que sean competencia de las 

entidades federativas y municipios; las cuales serán distribuidas entre ambas por 

sus respectivas leyes locales (salvo las expresamente conferidas a los municipios 

por el artículo 115, fracción V, Constitucional). 

De lo anterior concluimos que la gestión ambiental será federal cuando: 

1.- Sea de interés general en la Nación o de interés de la 
Federación; y 

2.- Cuando así lo establezcan otras leyes. 

Por lo que a los estados y municipios les compete la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en 

bienes y zonas de jurisdicción de las entidades federativas y de los municipios, 

salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federación por la LGEEPA u 

otras leyes (fracción II del artículo 6o, de la LGEEPA). 

Lo cual a su vez permite que asuntos de jurisdicción local o municipal sean 

o puedan ser de interés de la Federación o de alcance general de la nación (tal es el 

caso cuando se afecta el equilibrio ecológico de dos o mis entidades federativas; 

caso ea el cual los Estados afectados no son competentes, sino la Federación; tal 

es el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde intervienen 

tres sujetos: Estado de México, Distrito Federal y la Federación por tener la sede 

de sus poderes en la Ciudad de México). 

Es decir, la regla general a aplicar es: "todo lo que no sea de interés de la 

Federación o de *kanes general de la Nació. se entiende reservada a los 

Estados y Municipios." 

Ahora, para saber qué es de "alcance general en la Nación" o de "interés de 

la Federación", debemos de atender a la LGEEPA y demás leyes federales 
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relacionadas con medio ambiente y recursos naturales. Esto trae una serie de 

problemas que a continuación veremos. 

Todo esto es sano, ya que justo y lógico es que si un problema acontece en 

"x" Estado o municipio, sea esa autoridad la que se encargue de atenderlo y 

resolverlo; no esperando a que tenga que ser la Federación la que lo venga a 

resolver (lo cual no solo trae un burocratismo excesivo, sino ineficiencia y retardo 

en la atención de los problemas). Además, la LGEEPA "permite" que la 

Federación discrecionalmente decida a su juicio si interviene en problemas 

ambientales estatales o municipales; lo cual desde cierto punto de vista es sano, ya 

que hay problemas locales tan graves que se requiere del apoyo de la Federación. 

El caso es que como es discrecional, no se le puede obligar a que apoye, dándose 

casos en que se requiere su intervención pero a la Federación no le conviene o no 

quiere (por cuestiones políticas o financieras) y se "hace la desentendida". Tal fue 

el caso del barco "Netula" en 1993 o las toneladas de pescado muerto en Veracruz 

por la "marea roja" en diciembre de 1994. 

El verdadero problema de la concurrencia en competencias es que "se 

vuelve una papa caliente" que se echan entre unos y otros a fin de que "sea el 

otro" el que resuelva "pues también le compete". Lo cual acarrea que muchas 

veces entre ver quien es competente, quien lo quiere atender, o como se van a 

coordinar, los problemas quedan son atender (ejemplo, la basura que existe en los 

limites entre dos municipios). 

Pero tal vez lo más grave sea (por la complejidad de los problemas 

ambientales) que hay ciertos problemas que en su origen son de cierta competencia 

y en su final son de otra. Ejemplo de ello son los residuos sólidos (basura), la cual 

se divide en orgánica e inorgánica, peligrosos y no peligrosos. Pero vamos a 

desglosar. 

Imaginemos que en el Estado de México se produzcan al día 15 mil 

toneladas de residuos; supongamos que 10 mil toneladas son residuos no 

peligrosos y 5 mil toneladas son peligrosas; de acuerdo a la LGEEPA las 10 mil 

131 



4 

CM (órgano administrativo federal) asigna al D.F. 

b) Al asignad. el agua al D.F. su mando te vuelve local 

D.F. usa sus aguas y las contamina 

toneladas no peligrosas le compete al Estado su tratamiento y disposición final. 

pero las 5 mil toneladas peligrosas es materia federal, por lo que en un mismo 

problema tienen que intervenir dos autoridades distintas. 

Esto se complica más cuando en el problema intervienen dos o más sujetos 

(ejemplo el agua), pero veámoslo: 

a) El agua es materia federal; ella lo asigna a través de la Comisión Nacional del 

Agua (CNA) al Distrito Federal. 

b) Una vez utilizadas esas aguas, ya todas contaminadas, el D.F.las "envía" por el 

drenaje profundo al río Tula (Hidalgo) 
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d) Esas aguas llegan a Hidalgo a través del río Tula (materia federal) y contaminan 

las tierras y aguas del estado (que son materia local y municipal) 

ib 	át. 

e) Y es al gobierno estatal y a sus municipios los que les toca "tratar" y 

"disponer" de esas aguas contaminadas que llegan del D.F. 

is  

4. 

Creemos que en este caso se ve claro como las competencias son un 

problema, toda vez que: 

I. El D.F. es quien cobra "derechos" a los usuarios de esa agua por el uso 

y descarga. 

2. Es el D.F. quien la contamina y la envía a Hidalgo. 

3. Y es Hidalgo el que sin cobrar un "quinto" por el uso de esa agua, ni 

por recibirla, el que se debe encargar del problema utilizando para 

ello recursos materiales y financieros propios, lo cual no es justo. 

Muchos problemas ambientales en México por ello no se resuelven: por 

problemas de concurrencia (entre niveles de gobierno o entre un mismo nivel). 

Sólo y para terminar con el punto, dejamos un ejemplo apto "para 

iniciados": Un ejido (materia agraria•federal) donde hay bosques (materia 

forestal-federal) sobre la cual pasan duetos de PEMEX (federal) y en la cual hay 

un rio (federal) contaminado por aguas jabonosas del municipio (materia 

municipal). En él intervienen los siguientes sujetos: SARH, tribunales agrarios, 

PEMEX, SEMIP, Comisión Nacional del Agua y el Municipio en cuestión. !Vaya 

problema de concurrencia y coordinación 1 
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3.3. La organización de la gestión ambiental a nivel federal. 

La forma como se ha incorporado la función de la protección del ambiente 

a nivel federal, tiene que ver con la estructura de la Federación y, en especial, con 

su estructura administrativa, pero también con las modificaciones que se le han 

hecho para dar cabida a la gestión ambiental."' 

La concentración de la gestión ambiental en la Federación implica que 

todos sus aspectos administrativos están a cargo del Presidente de la República y, 

por consecuencia, de la Administración Pública Federal, 

La manera como se inserta la gestión ambiental en la estructura de la 

Administración Pública Federal está regulada entonces por la ley Orgánica de esa 

administración, que distribuye las respectivas competencias entre las dependencias 

que la integran. Sin embargo, el tema de la distribución de las competencias no se 

agota coa la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), ya que 

existen otras disposiciones sobre competencias en diversos ordenamientos 

jurídicos. 

El modelo de la gestión ambiental establecido actualmente en la LOAPF es 

la expresión de un proceso de transición iniciado en 1972, bajo la vigencia de la 

Ley de Secretarias y Departamentos de Estado de 1958, con la creación de la 

Subsecretaria de Mejoramiento Ambiental. Ella regulada por la Ley Federal para 

Prevenir y Controlar la Contaminación de 1971 y posteriormente la Ley Federal de 

Protección al Ambiente de 1982. 

La primera de estas leyes como ya vimos, transformó la prevención y el 

control de la contaminación ambiental en una función del Ejecutivo Federal, de 

manera centralizada. 

ta3 Ver parte introductoria del capitulo, en donde se define a la Administración Pública. 
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Ya con la segunda Ley en 1952, cambia el esquema administrativo de la 

gestión ambiental, dando un claro énfasis en la coordinación que debería haber en 

el ejercicio de las funciones ambientales que dicha ley asignó a más de una 

Secretaría, como se verá más adelante. 

A continuación se examina cómo se ha estructurado la gestión ambiental en 

México a nivel federal, para lo cual se analiza la incorporación de la gestión 

ambiental a la Administración Pública Federal, ya como función de una 

Secretaría (el estudio del Consejo de Salubridad General se realizó en el punto 

3.1), por lo cual estudiaremos la creación de la SEDUE, la SEDESOL (hasta hace 

unos meses la encargada de la gestión ambiental a través de sus órganos 

desconcentrados), y por último la nueva Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, que por reformas a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicados el 28 de diciembre de 1994, es la autoridad en materia 

ambiental. 

311, La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 

La búsqueda de un sistema administrativo de gestión ambiental acorde, fue 

una de las prioridades de la Administración del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988) que inició sus funciones proponiendo una reforma a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, que incluía entre otras cosas la creación de la 

entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). La idea que 

estaba detrás de esa iniciativa quedó perfectamente explícita en su exposición de 

motivos, en la que se dijo lo siguiente: 

"El desarrollo económico del pais ha traído al pueblo de México una 
mejora notable en b satisfacción de sus necesidades básicas, tanto físicas 
como sociales. Sin embargo, dicho progreso no debe sustentarse ea una 
producción de bienes y servicios que a partir de una esplotación inadecuada 
de los recursos naturales que origine su deterioro y una creciente 
contaminación del medio ambiente; de ahí la necesidad de integrar en un 
solo órgano las facultades relativas a 	ecología, medio ambiente, 
asentamientos humanos y ordenamiento territorial de la República, como 
medida para que, con un carácter integrador de los elementos de protección 
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del medio ambiente y la ecología, se apoyen ea forma congruente las acciones 
de desarrollo socioeconómico, cuyo objetivo primordial lo constituye 
precisamente el mejoramiento de la calidad de la vida de la población." I" 

Para ello se transforma a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas en una nueva dependencia que además del desarrollo urbano y los 

asentamientos humanos, se complementa con las facultades relativas a la 

protección ecológica, mejoramiento del ambiente y la conducción de la política de 

vivienda, dando origen a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 

La SEDUE correspondía al modelo de reforzamiento de una estructura 

administrativa preexistente, mediante la asignación de 	competencias 

ambientales que antes ejercían otras Secretarías (especialmente la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia), así como mediante la asignación de nuevas 

competencias ambientales. Esta nueva Secretaria por lo tanto, no podía 

identificarse con el modelo de la creación de una estructura jurídico•administrativa 

especializada "porque esta Secretaria ni absorbió las demás Secretarías con 

competencias ambientales, ni se integraron en ella por lo menos las unidades 

ambientales de esas Secretarias, ni asumió las veces de una instancia coordinadora, 

que son las tres formas de acuerdo con las cuales se crea un Ministerio del 

Ambiente."' Este modelo ya fuá estudiado en el capitulo 1, punto 1.2.2. 

Las competencias ambientales de la Secretaria, que pasó a contar con una 

Subsecretaría de Ecología, estaban consignadas en el articulo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Dicha Secretaria comenzó a funcionar bajo el amparo de la Ley Federal de 

Protección al Ambiente de 1982 y reformada en 1984. 

Posteriormente el 28 de enero de 1988 es publicada la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual se preocupó de refonnular 

114  Bales, Raúl. Op.Cit.p.132. 
123 !bid, p.133. 
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las competencias ambientales de la SEDUE, a la luz de las nuevas normas que 

introdujo en el sistema jurídico mexicano para la protección del ambiente (articulo 

So. de la LGEEPA). 

Las atribuciones que en materia ambiental tenia las podemos resumir en las 

siguientes: 

1) Atribuciones en materia de política ambiental. 

2) Atribuciones en materia de expedición de normas y su aplicación. 

3) Atribucionea en materia de propósitos el Ejecutivo Federal para la 
adopción de disposiciones. 

4) Atribuciones en materia de formulación y aplicación de programas. 

Dicha Secretaría seria suprimida por la creación de la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL) ea 1992. 

3.3.2 .La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) fué 

reformada por decreto publicado el 25 de mayo de 1992, para dar lugar a la 

creación de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 

La SEDESOL tenia entre sus objetivos formular, conducir y evaluar la 

política general de desarrollo social, en particular la de asentamientos humanos, 

desarrollo regional y urbano, vivienda y ecología. 

De acuerdo con la LOAPF en su articulo 32, la SEDESOL tenia las 

siguientes funciones en materia ambiental: 

XXIII. Promover el ordenamiento ecológico general del territorio 
nacional. 

XXIV. Formular y conducir la política general de saneamiento 
ambiental. 

XXV. Establecer normas y criterios ecológicos para aprovechar los 
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recursos naturales y preservar y restaurar la calidad del 
ambiente. 

XXVI. Determinar las normas y, ea su caso, ejecutar acciones que 
auguren la conservación o restauración de los ecosistemas 
fundamentales para el desarrollo de la comunidad: en 
particular ea situaciones de emergencia o contingencia 
ambiental. 

XXVII. Vigilar y aplicar el cumplimiento de normas y programas 
para la protección, defensa y restauración del medio 
ambicate, mediante la creación de órganos y el esta-
Web:tiesto de animes, eausaiemes, instancias y 
procedimientos administrativos que procuren el 
cumplimiento para tales fines, ea los términos de las leyes 
aplicables. 

XXVILNornear el aprovechamiento racional de la flora y fauna 
silvestruonarítintu, fluviales y lacustre', con el propósito 
de conservarlos y desarrollarles. 

XXIX. Establecer los criterios ecológicos y las normas de carácter 
general que deban satisfacer las descargas de agua residual, 
para evitar que la coataminacióis ponga en peligro la talud 
pábilo o degrade be sistemas etalógkoa. Mimabas% vigilar 
el cumplimiento de los criterios y normas antes mencionados, 
cuando esta facultad no esté encomendada espreumeate a 
otra dependencia. 

XXX. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas 
Naturales protegidas de interés para la Federación y 
promover la participación de las autoridades federales o 
locales ea su administración y vigilancia. 

XXXI. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de 
proyectos de desarrollo que le presenten los diversos 
sectores de acuerdo con la normatividad aplicable. 

XXXII. Promover, fomentar y realizar iavestigaciones relacionadas 
con la vivienda, el desarrollo regional y urbano y la ecología. 

En el Reglamento Interior de la SEDESOL, publicado el 4 de junio de 

1992, se prevé la exigencia de dos órganos desconcentrados con autonomia 

técnica y operativa, enfocados a la ejecución de las facultades de la Secretaria en 

materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente y que son el Instituto 
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Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). 

El 17 de julio de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno dd INE y de la 

PROFEPA, por el cual se detallan las atribuciones que corresponde atender a cada 

uso de egos órganos. 

Como se ve, se suprimió la Subsecretaría de Ecología y se creó al INE y la 

PROFEPA. El Instituto fué dotado de facultades técnicas administrativas y la 

Procuraduría de facultades de control y aleación de las demandas ciudadanas. 

La gestión ambiental estuvo de mayo de 1992 a diciembre de 1994 a cargo 

de dos órganos desconcentrados de la Secretaria, los cuales eran los encargados de 

las facultades que en materia ambiental tala la SEDESOL. 

La descoacentracida es una tánica de organización que camine en la 

creación de órganos que no se desligan de la relación jerárquica, ni pierden su 

carácter de entes centralizados, pero adquieren ciertas facultades que en buena 

parte significan una limitada y precaria autonomía. La desconcentración es aquel 

principio jurídico de organización administrativa, en virtud del cual se confiere con 

carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados 

dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la misma.' 

Tal fué el caso del ME y la PROFEPA, lo cual en un principio generó una 

serie de criticas y dudas acerca de su función, ya que dejaba de tener el rango de 

Subsecretaria el órgano encargado de la gestión ambiental a nivel federal, para 

estar a cargo de simples órganos descoecentrados. Sin embargo, en los hechos 

se xió 	la eficiencia de dicha medida administrativa,ya que cada uno de 

los órganos (INE y PROFEPA), a través de su autonomía técnica y operativa, 

116  Serra Rojas, Andrés. Op.Cit.p.495. 



lograron en la medida de sus posibilidades materiales, humanas y financieras, 

hacerse cargo de la gestión ambiental federal; esto fué con mayor éxito que la 

entonces extinta Subsecretaría de Ecologia de la SEDUE. Basta con ver los 

informes de la Subsecretaría y compararlos con los resultados que a la fecha han 

logrado el INE y la PROFEPA (ver el Informe General sobre la Situación del 

Medio Ambiente 1992.1993). 

3.3.2.1. El Instituto Nacional de Ecología (INE). 

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) se creó el 25 de mayo de 

1992, durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari. Esta 

dependencia del Gobierno Federal era responsable de promover el desarrollo 

integral del pais, al tiempo que buscaba mantener el equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente mediante una amplia panicipación ciudadana. 

Acorde con la evolución de necesidades en materia ambiental del pais, la 

creación de la SEDESOL conjuntó la formulación de la politica ecológica, su 

marco regulatorio y la vigilancia de ene último, tareas asignadas al Instituto 

Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

La razón de estudiar a dichos órganos es porque siguen vigentes y forman 

parte de la ahora Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (ver 

punto 3.3.3.). 

Eminentemente técnico-normativo, el INE, creado el 4 de junio de 1992 

como órgano desconcentrado, tiene como misión establecer las políticas nacionales 

en materia ecológica, el ordenamiento ecológico general del territorio, la 

formulación de normas oficiales mexicanas en materia ambiental, los dictámenes 

sobre impacto y riesgo ambiental, el aprovechamiento ecológico de los recursos 

naturales, así como la investigación y desarrollo en la materia. 

El INE es el órgano encargado de expedir la normathidad aplicable a los 
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distintos aspectos que comprende la materia ambiental, salvo en casos muy 

concretos en donde cumple funciones operativas, tal es el caso de la evaluación del 

impacto ambiental o la administración de áreas naturales protegidas."' 

Las atribuciones del INE se encuentran consignadas en el artículo 36 del 

Reglamento Interior de la SEDESOL, las cuales ya señalamos de manera resumida 

y que se concretan en facultades técoico•nonnativas en materia ambiental. 

El acuerdo que regula la organización y funcionamiento intento del 

Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 1992, 

prevé la existencia de las diferentes unidades administrativas a través de las cuales, 

tanto el Instituto como la Procuraduría ejercerán las atribuciones que les confiere 

el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Conforme al artículo 80. del acuerdo, para el munplimiento de sus 

objetivos el Instituto cuenta con una estructura institucional a cargo de un 

presidente (disipado por el titula/ dd Ejecutivo Federal) y está conformada por 

cuatro direcciones generales y una unidad de administración. tu  

Cuadro No.l I 
"Intitulo Nacional de Ecología" 

INE 	Dirección General de Planeación Ecológica 

Dirección General de Normatividad Ambiental 

Dirección General de Aprovechamiento 
Ecológico de los Recursos Naturales 

Dirección General de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico 

ITTE;Iiii7i-itárquez,loté Juan (coordinador). Derecho ambiental. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México, 1994. p22. 

128  A partir del 12 de diciembre de 1994, el Presidente del INE es el Ing. Gabriel Quadri. 
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3.3.2.1.1. Objetivos Generales del INE. 

Sus objetivos son 

Integrar el programa de protección al ambiente. 

"Complementar y actualizar el marco normativo de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

* Establecer los criterios ecológicos generales a los que deben sujetarse 
todas las actividades productoras de bienes y servicios para preservar la 
calidad del ambiente. 

* Realizar el Programa de Ordenamiento Ecológico General del territorio 
nacional. 

Mese« y generar el marco normativo para asegurar el aprovechamiento 
sustentable y la conservación de loe recursos Mudes y los ecosistemas. 

" Promover y realizar la investigación y d desarrollo de tecnologías para el 
mejoramiento ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. '" 

3.3.2.1.2.0rganos administrativos. 

1) Dirección General de Planeación Ecológica 

Fornida y evalúa la política ecológica con base en el establecimiento de 

prioridades, estrategias y metas ambientales. Conduce el ordenamiento 

ecológico general del territorio y, en coordinación con las autoridades estatales y 

municipales, promueve la realización de estudios de ordenamiento ecológico. 

Promueve la integración y aplicación de estrategias económicas para compatibilizar 

el desarrollo con la protección al ambiente y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

119  Instituto Nacional de Ecología.  Politica y Legislación Ambiental. Folleto informativo, 1992. 
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2) Dirección General de Nonnatividad Ambiental. 

Formula y propone políticas, programas, normas oficiales, lineamientos, 

medidas, criterios y procedimientos técnicos para proteger, preservar y restaurar el 

ambiente. En paralelo autoriza licencias, permisos, guías ecológicas y resoluciones 

para el caso de impacto ambiental, análisis de riesgo y residuos peligrosos. 

3) Dirección General de Aprovechamiento Ecológico de los Recursos 

Naturales. 

Tiene como misión planear y complementar el marco normativo para 

asegurar la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Determina las normas que aseguran la conservación o restauración de los 

ecosistemas, y el aprovechamiento racional de la flora y fauna. Integra y fortalece 

el Sistema Nacional de Aleas Protegidas. Di seguimiento a los compromisos 

asumidos por México en diversas convenciones internacionales de protección de 

flora y fauna silvestres. 

4) Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Promueve la investigación científica y tecnológica necesaria para la 

administración del ambiente. Tiene como prioridades la relación entre el ambiente 

y salud, ambiente y economía y la promoción de tecnología ambientalmente 

adecuada. Asimismo se encarga de los programas nacionales de capacitación y 

educación ambiental formal. Apoya la conducción del Centro de Información 

Documental del Instituto Nacional de Ecología. 

3.3.2.2, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

El mismo 25 de' mayo de 1992 se creó la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, como un órgano desconcentrado de la SEDESOL (ahora 



Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), cuyo propósito es 

representar a la sociedad en la defensa del derecho de los mexicanos aun ambiente 

sano, limpio y al equilibrio ecológico."' 

La Procuraduría es el principal órgano de vigilancia sobre el cumplimiento 

de la legislación ambiental. Amen de lo elaterio', actúa también como un 

"OMBUDSMAN" especializado que puede emitir recomendaciones tanto a 

autoridades de los tres niveles de gobierno, como a los sectores social y privado.' 

Esto último será analizado en el capítulo 4. 

Está a cargo de un Procurador designado por el titular del Ejecutivo 

Federal. Ea el articulo 38 dd Reglamento Interior de la SEDESOL se establecen 

las atribuciones de la Proasradwia, las cuales se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

" Promover la participados y respousabilidad de la sociedad ea la (ocluida-
dos y aplicaciia de la politica ecológica; ad como en acciones de itsfor-
media, aguda y vigilaseis dd cuasplistiesto de la sonsatividad 
ambiestal. 

" Recibir, investigar y atender o ea su caso canalizar ante las autoridades 
empelotes, las quejas y decencias admisistrativas de la ciudadanía y de 
los sectores póblko, social y privada, por el istumplindeato de la 
legislación, normas, criterios y programas ecológicos. 

"Realizar auditorias y peritajes a las empresas o calidades públicas y 
privadas de la juriadkciów federal, respecto de loa sistemas de explotación, 
alaaacesandesto, transporte, producción, transformación, comercian:a-
ción, uso y disposición de desechos, de compuestos o actividades que 
por su naturaleza constituyes un riesgo potencial para el ambiente; 
verificando los sistemas y dispositivos necesarios para el cumplimiento de 
la mor:natividad ambiental; así temo las medidas y capacidad de las 
empresas o entidades para preveair y actuar en caso de contingencias y 
emergencias ambieatales. 

* Inspeccionar, ea coordinación con las autoridades estatales y municipa-
les competentes, el cumplimiento y aplicación de la aormatividad en 
materia de defensa del ambiente 

ti(' González Márquez, José Juan (coordinador). Op.Cit.p.23. 
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* Prevenir las infracciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y demás disposiciones jurídicas en la materia y, 
en su caso, hacerlas del conocimiento de las autoridades correspon-
dientes cuando no sea■ de su competencia; aplicando infracciones y 
de ser necesario, anunciando ante el Ministerio bíblico Federal los 
delitoe ea materia ecológica. 

Cuadro No.12 

"Procuradería Federal de Protección al Ambiente" 

Subprocuraduría de Participación 
Social y Quejas 

PROFEPA 
Subprocuradurla de Auditorio 
Ambiental 

Subprocuradurla de Verificación 
Normativa 

Unidad Jurídica 

Su actual Presidente es el Lic. Antonio Azuela de la Cueva del 15 de 

diciembre de 1994 a la fecha. 

Para el cumplimiento de out atribuciones, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente cuenta de acuerdo al artículo 17 del acuerdo que regula la 

organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional de Ecología y de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con las siguientes unidades 

administrativas: 
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1) Subprocuraduria de Participación Social y Quejas. 

Ea la encargada de promover le participación y responsabilidad de la 

sociedad en la formulación y aplicación de la política ecológica, así como en 

acciones de información, difusión y vigilancia del cumplimiento de la nonnativided 

ambiental. Asimismo de recibir, investigar y atender o o su caso canalizar ante las 

autoridades competentes las quejas y denuncias administrativas de la ciudadanía. 

2) Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. 

Realizar auditorias y peritajes a las empresas o entidades públicas y 

privadas respecto de los sistemas de explotación, almacenamiento, transporte, 

producción, transformación, comercialización, uso y disposición de desechos, 

compuestos o actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial 

para el ambiente; verificando los sistemas y dispositivos necesarios para el 

cumplimiento de la normatividad ambiental. 

3) Subprocuraduría de Verificación Normativa. 

Es la encargada de inspeccionar, en coordinación con las autoridades 

estatales y municipales competentes, el cumplimiento y aplicación de la 

nom:Olvidad ambiental. Asimismo prevenir las infracciones a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones jurídicas 

en la materia. 

Más adelante volveremos a estudiar al INE y la PROFEPA desde el 

aspecto de la participación social en le gestión ambiental. 
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3.3.3. La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

Desde mayo de 1992 la gestión ambiental en la esfera administrativa fué 

función de la SEDESOL a través de sus dos órganos desconcentrados 

especializados: el INE y la PROFEPA. 

Dichos órganos encararon el reto de hacer viable y compatible la 

conservación y protección del medio ambiente con el desarrollo del pús. 

Sus alcances y logros son objeto del Informe de la Situación General en 

Materia de Equbtrio Ecológico y Protección al Ambiente 1991.1992, expedido 

por la SEDESOL ea 1993. 

Nosotros analizaremos algunos de ata logros en el capitulo 4, en lo relativo 

a participación y concertación social 

De hecho, este esquema fue "copiado" o utilizado por algunas entidades 

federativu para su estructura juddic,o-admiaistrativa de gestión ambiental'" Por 

tres años contamos con esta administración ambiental,pero nada es eterno. 

Como todos sabemos el año de 1994 fue año de elecciones federales para 

Presidente de la República. El llamado fue el 21 de agosto de ese año; el candidato 

triunfante, el postulado por el Partido Revolucionario Institucional: el Dr. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON (quien sustituyo al Lic. LUIS 
1 

DONALDO COLOSIO MURRIETA, asesinado ea Lomas Taurinas, Baja 

California el 23 de marzo de ese año). 

Entre sus propuestas de campaña, se encontraba una clara demanda por 

una gestión ambiental más congruente y eficiente, que lograra un uso sustentable 

de nuestros recursos.'" 

In  Ejemplo de ello es que a nivel local ee han creado %madonas para la defensa del 
Ambiente en los Estados de Guerrero y Morelos. Fuente: José Juan González Márquez en su 
obra 'Derecho Ambiental",  Universidad Autónoma Metropolitana México, 1994.p. 23. 

"2  Esto se hace Intente en sus discursos y actos de campado. Ver "kifi, jám~", Partido 
Revolucionario Institucional. Comité Ejecutivo Nacional, Secretaria de Información y 
Propeaanda. México, 1994. 

147 



Esto se hace realidad el lo. de diciembre de 1994 al tomar protesta como 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Un día antes, al dar a 

conocer loa nombres de sus colaboradores, se señaló que la entonces Secretaría de 

Pesca debía de hacerse cargo del manejo de los recursos naturales y de la 

protección al ambiente, por lo cual se turnaría al H. Congreso de la Unión un 

paquete de reformes e la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre 

as que se encontraba la creación de le Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP). 

3.3.3.1. Creación de la nueva Secretaría. 

El viernes 9 de diciembre de ese ab, el Presidente de la República envió al 

Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Lay Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF) que proponía el fonakchniento de la 

Secretaria de Desarrollo Social, la creación de las Secretarías de Energía y del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y establecía nuevas facultades para 

las tareas de las que serio la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural y de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

El objetivo de las modificaciones planteadas por el Presidente ERNESTO 

ZEDILLA "era adecuar la configuración administrativa de las dependencias del 

Ejecutivo Federal y coadyuvar a la conformación de un gobierno más eficiente, 

honesto, promotor del desarrollo y, sobre todo, más juego y comprometido con la 

sociedad." '" 

Con ello se evitaba duplicidades que diluyen responsabilidades y tienden a 

paralizar la actividad pública. En lo concerniente a la Secretaría de Medio 

Ambiente se busca el empleo adecuado de los recursos naturales y el desarrollo 

económico sustentable,'" sin menoscabo de la conservación del medio ambiente. 

in  EL Universal, el gran diario de México. 10 de diciembre de 1994, Primera sección, pp.1, 16. 
Im  El Desarrollo Sustentable es un concepto que surge en 1987 y que se toma como tal en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992. 
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Se propone así su creación como un organismo encargado de coordinar la 

administración y fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

protección al medio ambiente para un desarrollo sustentable."' Entre las razones 

de la propuesta sobresalen la crítica situación ambiental, el deterioro natural que 

afecta las condiciones productivas y la calidad de vida de la población, lo que pone 

en riesgo a las generaciones futuras de mexicanos. 

Esta iniciativa de modificaciones de nombre y funciones a cuatro 

Secretarias de Estado y redietribución de tareas y objetivos en diez dependencias 

del gobierno federal, fueron aprobadas en la Cámara de Diputados por 381 votos 

en pro y 35 en contra el día 18 do diciembre de 1994. Posteriormente en el Senado 

de la República fue aprobada la reforma coa 113 votos a favor y dos en contra; en 

lo relativo ala Secretaría de Medio Ambiente se señaló que se justifica si en verdad 

se concibe en un mejor futuro para las próximas generaciones y se acepta que no 

hay derecho de devastar el patrimonio ecológico de la Nación. " 

Con ello la reforma fué aprobada y con esta la creación de la "nueva 

Secretaría". Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(LOAPF) que crea a la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 

de 1994. 

Esta nueva Secretaría "absorbe" las facultades de SEDESOL en materia 

ambiental, y se le transfieren todas aquellas relativas a recursos naturales que 

tenían otras Secretarías (principalmente la SARH y la SEMIP), a excepción de las 

derivadas del petróleo e hidrocarburos. 

"'Por Desarrollo Sustentable se entiende el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para eatisfacer 
sus propias necesidades. Es aquel desarrollo con viabilidad económica y factibilidad 
ecológica. Este tema es estudiado a fondo por Antonio Azuela y Julia Carabias en su obra 
'Desarrollo sustentable: hacia una politica ambiental". México, UNAM, 1991 

De igual manera en Salazar Uribe , José Manuel. "  Turismo y Medio Ambiente: las 
nuevas tendencias." México, 1994, pp. 25.31 (inédito). 

'" El Universal, el gran diario de México. 21 de diciembre de 1994, Primera sección, p.2. 
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Cuadro No.13, 
"Secretaria de Medio Ambiente" 

En este caso si podemos decir que corresponde al modelo de gestión 

ambiental en que se crea una estructura jurídico•administrativa especializada. 

Si bien es cierto su origen es la antes Secretaria de Pesca, tambkin lo es que 

absorbe las facultades y atribuciones de las demás Secretarias con competencias 

ambientales (salvo las excepciones ya mencionadas en hidrocarburos), integra a 

ella las unidades ambientales de esas Secretarias (de acuerdo al sexto transitorio 

del decreto de reformas a la LOAPF) y estime a la vez de instancia coordinadora; 

por lo que Mílite las formas de acuerdo con las cuales se crea un Ministerio del 

Ambiente (ver capitulo 1, punto 1.2.2), razón por la cual podemos Señalar que si 

es una nueva estructura administrativa especializada. 

Algunos la consideran una "supersecretaria" que supera incluso a la 

SEDESOL, la cual por cierto ha quedado reducida y limitada en comparación a las 

funciones con que contó én el sexenio anterior (debido al gran apoyo a 

SOLIDARIDAD). 

Su titular es la Maestra en Ciencias Julia Carabias (quién hasta 1994 se 

desempeñaba como presidenta del INE). Su presupuesto asignado para 1995 

(de 4, 222, 756 ,700 n►illones de nuevos pesos), se encuentra dentro de los seis 

más altos en todo el gabinete (junto con la Secretaria de Educación. la de 

150 



NICCINA. 
135 

Agricultura, la de la Defensa Nacional, Salud y Comunicaciones y Transportes). 

Incluso su presupuesto es ras olio que el asignado a la Secretaria de Desarrollo 

Social, la cual como se recordará fue la Secretaria con mayor presupuesto 

asignado en el sexenio pasado, además de que SEDESOL era la encargada de la 

materia ambiental 

De acuerdo al ardeulo sexto transitorio del Decreto publicado el 28 de 

diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, que reforma a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, "los recursos humanos, 

financieros y materiales con que cuentan las unidades administrativas de las 

dependencias cuyas funciones se transfieren, por virtud de este Decreto, a 

otras Secretarias de Estado, pasarán a formar parte de éstas, a fin de apoyar 

el Cumplimiento de los programas y metas que les corresponden." 

De lo anterior vemos que todas las unidades administrativas en materia 

ambiental se TRANSFIEREN a la nueva Secretaria, en consecuencia tenemos que 

taato si Instituto Nacional de Colegia ad como la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, pasaron a ser ORGANOS DESCONCENTRADOS de 

la Secretada de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAI).  

Junto a ellos muchos otros órganos se transfieren, entre ellos, la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) que dependía de la SARH. 

Cuadro No.14 
"Transferencia de unidades administrativas" 

eirecz&c.., 
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Todos estos cambios y transferencias de acuerdo al edículo cuarto 

transitorio del Decreto de reformas a la LOAPF, deberán ser adecuadas en los 

reglamentos interiores correspondientes a las Secretarías comprendidas en el 

presente decreto, 

3.3.3,2. Funciones de la Secretaria. 

En el articulo 32 Bis de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

de conformidad al Decreto publicado el 28 de diciembre de 1994, se establecen las 

atribuciones y facultades de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Pesca.'" 

En dicho articulo, podemos ver claramente como se transfieren (y ea 

algunos casos se adecuan o actualizan) las atribuciones que tenía la SEDESOL en 

materia ambiental . 

3.4. La toordiaseiée de le pedía embieetel. 

Como ya vimos, la gestión ambiental y su regulación es una facultad 

concurrente (coincidente) de la Federación, Estados y Municipios, dándose así una 

descentralización de la gestión ambiental del pais. 

La descentralización de la gestión ambiental en las entidades federativas y 

municipios exige un sistema de coordinación que le proporcione unidad a la 

pasión ambiental de todo el país. De esto se ocupa la LGEEPA que establece un 

sistema de coordinación general, aplicable a la Federación, estados y municipios, 

así como un sistema de coordinación especial que es aplicable a la Secretaria de 

Medio Ambiente (antes SEDESOL) y el Distrito Federal. 

"7  Una novedad de estas reformas , es que ya de manera expresa se habla del Desarrollo 
Sustentable. Tal es el caso de la fracción I del articulo 32 bis de la LOAPF. Las fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIV, XVII de dicho articulo son casi una "calca" de las 
facultades que tenia SEDESOL antes de la reforma, en el articulo 32 de la LOAPF en sus 
fracciones XXIII a XXXII. Igualmente sucede con las fracciones relativas a pesca, materia 
forestal y de aguas que se encontraban comprendidas como facultades de SARH y SEPESCA. 
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El sistema de coordinación general se estructura en tomo al articulo 7o. de 

la LGEEPA que establece que: 

"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria, y es su caso con 
la intervención de otras dependencias, podrá celebrar acuerdos de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y con su 
participación, con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que 
en cada caso procedan, para la realización de acciones ea las materias objeto 
de esta ley." 

La base de coordinación con los estados, es la fracción VI del articulo 116 

Constitucional (reforma de 1983), que en su párrafo primero dispone que la 

Federación y los Estados, ea los términos de ley, podrán convenir: 

1) La cesación por parte de éstos del ejercicio de sus funcionest 
3) La ejeenciée y operación de obras y 
3) La prestación de servidas pliblieee. 

Esto se puede hacer cada vez que el desarrollo económico y social lo baga 

necesario. Ea consecuencia, "los convenios de coordinación son el medio idóneo 

no sólo para aunar ealberzos ea la gestión ambiental, tino también proftutdizu 

decididamente la descentralización." 91  

Asimismo, este tipo de descentralización está prevista en el articulo 22 de 

la LOAPF, por la cual "el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá 

CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION DE ACCIONES con los 

gobiernos estatales y con su participación en los casos necesarios, con los 

municipios ...", todo ello para favorecer el desarrollo integral de las propias 

entidades federativas. 

Los convenios de coordinación con los municipios deben entenderse en el 

marco de lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción XVI del (Me* 116 

Constitucional, que permite a los estados celebrar convenios con sus municipios, 

"a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de 

las funciones a que se refiere el párrafo anterior." 

Brailes, Raúl. Op.Cit.,p.139. 
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Por otro lado el artículo 7o. de la LGEEPA establece, en su párrafo 

segundo, que "cuando así lo soliciten los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios, la Secretaría les prestará la asistencia técnica 

necesaria." 

El sistema de coordinación especial del D.F. está previsto en el apartado 

"C" del articulo 9o, de la LGEEPA, donde se establece que ambos se coordinarán 

"particularmente" en las materias que ahí se señalan (todo ello por ser el D.F. la 

sede de los poderes federales). 

El átenla de coordinación tuvo gran auge a raiz del sistema de 

coordinación fiscal que en los años 50's pero sobre todo los 70's se consolidó. Con 

ello se concretaron convenios de coordinación en impuestos federales, por medio 

de los cuales los estados efectuaría la recaudación a nombre y cuenta de la 

federación, a cambio de participaciones y la compensación de los gastos 

administrativos ea que hienas'. A pulir de 1978 se inició la suscripción de los 

denominados Comicios Uniformes de Coordinación Fiscal.'„  

De todo esto vemos que la coordinación se puede dar entre: 

a) La Federación coa las baldee y toa sus mankipieet 

ii) Entre he Estados yate isaakipiee, y 

c) Le Federica' entre sí misma, ee decir a :dila latereecretarial o 
latereeetariaL 

Ea mucho la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental en nuestro país, 

dependerá de la adecuada coordinación y colaboración entre las tres instancias de 

gobierno; todo ello sin olvidar el respaldo y apoyo de la sociedad civil en la 

formulacióa, aplicación y vigilancia de dicha gestión. 

I" Ortega Lamba, Roberto. Federaliemo y Municipio. Fondo de Cultura Económica. México, 
1994, p13. 
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CAPITULO CUARTO 

PARTICIPACION SOCIAL 
EN LA GESTION AMBIENTAL 
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En los últimos veinte años el marco legal en México be evolucionado; la ley 

ambiental de 1971 ponía énfasis en corregir los efectos de la contaminación sobre 

la salud humana, sin considerar de manera integral las causas que la originaban. En 

19811 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente con una visión más global e integradora sobre el medio ambiente y con 

más énfasis en los aspectos preventivos de conservación de los recursos naturales, 

que es los aspectos correctivos. 

En esta ley aún ea vigor, se destaca que la acción ecológica no es cuestión 

que compete sólo a los poderes públicos, sino que en ella debe involucrarse 

profundamente la sociedad y debe asegurarse el concurso de aquellos sectores 

cuya participación resulta indispensable y necesaria. 

La vinculación con los distintos sectores de la sociedad, universidades, 

grupos organizados de empresarios, campesinos, ciudadanos y ecologiatas es 

fundamental; sólo así podremos encontrar conjuntamente salidas más adecuadas y 

concretas a los problemas ambientales que enfrentamos. 

Sólo los valores y la voluntad concento pueden origen' una participación 

ciudadana de un orden cualitativo inédito que posibilite usa gestión ambiental 

panicipativa. Para los objetivos de este trabajo resulta importante desprender dos 

premisas de carácter general aplicables a escala nacional : 

1. Ante la falta de racionalidad teológica de las sociedades modernas, 

sólo la racionalidad comunicativa y la democracia pueden ofrecer 

alternativas de solución a mediano y largo plazo; 

2. El pilar más importante de toda política ecológica duradera es la 

descentralización de las decisiones y la participación ciudadana. 

Estas premisas pueden retomarse para fundamentar acciones de diferente 

tipo, desde la movilización social de los sectores afectados por los riesgos 

ecológicos, basta las acciones programáticas de los sujetos capaces de comprender 

las complejas interdependencias ecológicas y defender el ambieete. 
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4.1. El ciudadano y los problemas ambientales. 

Como hemos visto, la participación del hombre en sociedad, se dá cuando 

se interesa por los asuntos públicos. Vivimos una época de cambios, donde los 

problemas se conoces casi al momento de estar sucediendo. Vivimos tiempos en 

que los hombres están más informados y politizados, por eUo no es raro encontrar 

que en un problema tan urgente y prioritario como son los problemas ambientales, 

participas los ciudadanos; gente común y corriente que exige más oportunidades 

pan participar. 

El ciudadano deja su papel de espectador para convertirse en el 

protagonista de su propia historia y de su propio futuro. Hoy existe (como hemos 

visto ya en el capítulo segundo) la posibilidad de que los ciudadanos logremos 

influir en la dirección y el Anuro de suegra sociedad.' 

Le crisis social y económica que padecemos en muchas partes casi como la 

actual falta de voluntad política y de claridad en los gobiernos para resolver los 

problemas, están promoviendo que el ciudadano común busque soluciones al 

margen de las estructuras tradicionales Las "buenas ideas" para resolver los 

problemas nos involucra a "todos", no sólo a los gobiernos. Sabemos que nuestros 

problemas no se resolverán, a menos que cada grupo y persona en la sociedad se 

sientan responsables de participar en su solución.'•' 

Hoy día nadie duda que solo trabajando conjuntamente podremos resolver 

los problemas. 

¿ Pero cómo participar y de que forma ? 

Lara Castilla, Alfonso. Momento de Compromiso. Participa en una aventura en la conciencia 
tt compromiso spcial. Editorial Diana. México, 1994, p.15. 

14I  Organización de las Naciones Unidas. Misión Rescate: Planeta Tierra. Editorial Larousse. 
México, 1994 , 166. 



Como ya vimos, al interior del Estado podemos hablar de tres sectores: el 

público conformado por el Gobierno y su aparato; el privado que somos todos los 

ciudadanos y el sector social integrado por grupos específicos económica y 

culturalmente deaprotegidos, como son los obreros y los campesinos. 

El ciudadano puede participar en un principio a través de alguno de estos 

sectores, sobre todo en el sector social o privado; a su vez esta participación se 

manifiesta de masera individual o colectiva; institucional o cotidiana, llegando 

heme la revolucionaria. 

Hoy día no podemos decir que seamos un pueblo desinformado e 

inconciente (muy distinto a que nuestra información sea vengo' desinteresado, 

pues hay problemas que por muy apáticos que seamos nos mueven aunque sea a 

opinar; ejemplo, la coatamMación del aire que sufrimos día con día ea las grandes 

ciudades. 

Es ad que participamos de distintas maneras: 

" Individual. 

* Ceketiva a través de aeoeiacieses de colonos, etc. 

" Censo grupos ecologistas o mablestalistae. 

a A través de irradiaciones educativas y/o de investigación. 

Mediante los medios de etrasunkacida masiva, etc. 

La participación ciudadana ha rebasado en mucho la simple participación 

politica, extendiéndose a todos los ámbitos del actuar público. Ya no se habla de 

un Estado benefactor y paternalista, donde todas las obligaciones son para él, y 

todos los derechos para nosotros; hoy día estamos conciernes de la 

COltlESPONSAIIIILIDAD de sociedad y gobierno en la atención y resolución 

de nuestros problemas. 

Esta participación se manifiesta con tendencias de cooperación y 

supervisión a la vez del obrar administrativo, pero sin que esto implique choque o 

confrontación con la autoridad, sino coadyuvando para que se cumpla con las 
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funciones o atribuciones que aquella tiene encomendada. Esto significa reconocer 

que si bien la participación de manera directa no resuelve los problemas, su 

coadyuvancia refuerza o fortalece la acción administrativa para juntos poder 

resolverlos.' 

" La relevancia de la participación en estos momentos, más que como 

principio político para la construcción del Estado de Derecho, radica mis bien en 

otro plano más modesto, el de la propia funcionalidad de este modelo, prestando a 

la Administración el concurso de los ciudadanos para que pueda comprender mejor 

el juego de los intereses implicados y adoptar las soluciones adecuadas. Los 

administrados reaparecen como impulsores del control yen este sentido fiscaliza-

dores de la legalidad de las decisiones adoptadas" 1" 

Claro está que en materia ambiental hay algunos problemas que por su 

complejidad o características no pueden ser objeto de participación ni de consenso, 

sino de decisión coactiva del Gobierno; pero hay otros -la mayoría- en los que si 

puede y debe darse intervención a la ciudadanía, empezando con ese derecho a la 

información, consagrado por nuestra Constitución en su artículo 6o. 

Todo Estado que presunta de democrático debe dar cause a la participación 

social, basada en el respeto y la tolerancia así como en la pluralidad. 

México, requiere nuestra participación y compromiso; el cambio 

comienza en nosotros mismos, los demás ya cambiarán. Recordemos las palabras 

del ilustre Maestro José Vasconcelos: 

"Podemos cambiar mitas a los líderes e instituciones, pero si 

nosotros no cambiamos nuestras vidas, macana... no serán diferentes ". 

1.11  ibid. 

141  Martin Mateo, Ramón. Nuevos Instruntenlos para la Tutela Ambiental. Editorial Trivium, 
Madrid, 1994, 123. 
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4.2. La concertación, instrumento para la participación social. 

En una sociedad democrática y sobre todo en una sociedad democrática 

moderna, la viabilidad y efectividad de la rectoría que el Estado ejerce, requiere la 

participación social, en el entendido de que un gobierno democrático no expresa 

otra cosa que la voluntad de la sociedad hecha gobierno. 

La nueva cultura política que el país empieza a consolidar precisa ahondar 

en la disposición al diálogo, a la tolerancia y a la concertación. Esto sólo es factible 

por el camilo de la democracia que supone aceptar las premisas de una sociedad 

plural y puticipmiva. 

La apertura y ampliación de canales para la participación ciudadana en 

todos los órdenes de la vida nacional es, ea los tiempos actuales, además de 

una necesidad, exigencia de una sociedad cada vez más participativa, más 

decidida a aportar su estirerzo y responsabilidad en las tareas del desarrollo.' 

Ego se maaifestó como una de las cuatro grandes breas de estrategia 

propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 a través del Acuerdo 

Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática, impulsando a la 

concertación coa las organizaciones sociales ea la conducción del desarrollo. 

"Pera do, la participación concertada es una exigencia moral y politica, 

por medio de la cual se establecerán objetivos y acciones. La sociedad se dá a sí 

misma organizaciones en las que se avupan individuos con actividades afines o 

propósitos comunes, para pugnar por la dehesa de sus legítimos intereses. El país 

requiere del fortalecimiento de estas orgaaizaciones, que representan un elemento 

fundanuatal en le conaolidación de una cultura democrática, y son instrumentos 

efectivos de expresión ante sociedad y gobierno, e instancias útiles para la 

f.o:recitación." " 

14  Plan Nacional de Deemcollo 19494994.  141. 
I43  'bid, p 49, 
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La forma institucional en que se da la participación entre sociedad y 

gobierno es a través de convenios de concertación. ¿ Pero qué es la concertación ? 

Concertar es convencer, es lograr el reconocimiento del interés común y el 

justo equilibrio deseado mediante el diálogo y la negociación."' La concertación es 

pactar o convenir gobierno y sociedad-a través de grupos o sectores- sobre temas 

de interés común.' Es a través de una política de participación concertada que 

se establecen objetivos y acciones en materia de protección ambiental. La 

participación coacknte y responsable de todos los sectores de la sociedad en 

las tareas ecológicas es fundamental. Es necesario avanzar en un proceso de 

genuina corresponsabilidad, apoyado en la concertación para la protección del 

ambiente. Con este propósito el Plan Nacional de Desarrollo 19119-1994, en lo 

relativo a la concertación para la protección ambiental, establece que se efectuaran 

las siguientes acciones:'" 

- La creación de consejos ciudadanos estatales para la realización de 
actividades ecológicas y partkelarmeate ea la vigilancia del 
cumplimiento de loa ordenamientos legales. 

- Identificar las regiones criticas para la celebración prioritaria 
de convenios de concertación. 

- Impulsar el Sistema Nacional de Atención a la Demmeia Popular. 

- Instituir reconocimientos que estimulen una participación ciudadana 
mis amplia y respouabk ea las tareas para la conservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente. 

Para ello el nmnicipio debe ser el eje del desarrollo y núcleo que propicie la 

acción de los grupos sociales, implantando asi su desenrollo de manera concertada 

y autónoma. Es en el municipio donde se debe concretar la concertación social. 

'' Ibid. 
147  Denis Caso, Armando. La Basura es la Solución.  Editorial Concepto S.A. México, 1989, 

p.22. 
I" Plan Nacional de Desarrollo 1989.1994, p.126. 
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4.3. La participación social en la gestión ambiental. 

Hasta ahora hemos visto lo que significa e implica la participación 

ciudadana en la conducción del desarrollo; observamos que jurídicamente existe la 

posibilidad de participar, y en especial hemos sedando la existencia de una 

participación cívica en la gestión ambiental. 

Podemos participar ya sea en la elaboración y conducción de la política 

ambiental, en la propuesta y formulación de la legislación ambiental a través de 

nuestros represe Cantes legislativos o de mema técnica en la creación de Normas 

Oficiales Mexicana por medio de los Comités Nacionales de Normalización,asi 

como ea la vigila:mi& y eficacia de la edad:dilución embieatal. 

Todo ello descansa en la responsabilidad personal, la cual ha de ser la 

piedra angular obre la que se construya cualquier trauformación; claro esté que 

pare e« posible exigir dicha respoesabilided te requiere costar coa educación e 

isformaciée, y obre todo con usa conciencia ambiental que permita exigir a cada 

persona lo que le corresponde hacer y le motive a hacerlo. 

La participación social en la gestión ambiental es cada vez mayor, pero 

pare augurar su permanencia y acelerar el proceso de cambio, existen otros 

muchos terrenos ea los que simultánamente se debe progresar: 

" Ea el ámbito de le comunidad. 
* La el ámbito local. 
* Ea el ámbito nacional. 
* Ea el ámbito interaacioael. 

Hoy día se reconoce que los movimientos sociales representan fenómenos 

que están adquiriendo fuerza creciente en el escenario económico, político y social, 

y son la manifestación de diferentes problemas (ecológicos, culturales, urbanos y 

de seguridad pública entre otros), 

Porrit, Jonathon.  Salvemos la Tierig. Editorial Aguilar. México, 1991. p.190. 
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Dichos movimientos constituyen expresiones colectivas organizadas con 

diferentes niveles de politización y de duración variable que surgen para: I" 

Solucionar una demanda, necesidad o conflicto especifico. 

Enfrentar medidas aplicadas por el Estado que son contrarias a los 

intereses de determinado gnipo. 

Defender una situación particular que se considera justa, contra quienes 

pretenden alterada. 

Como hemos visto, a partir de la expedición de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se abrieron más 

espacios para la participación social en la formulación de la politica ambiental, la 

aplicación de sus instrumentos, ea las acciones de información y vigilancia, y ea 

general en las acciones que se emprendan. 

Es de gran importancia identificar las modalidades de participación que 

puedan adoptar los actores sociales quienes, dentro de un esquema de 

coneoposaabilidad deasomedlan uaa filiación decisiva ea la inotrumentación de las 

política ambientales del Se."' 
Estas modalidades se dan de la siguiente forma: 

Actividades privadas: 

Las industrias, las empresas agrícolas, mineras, pesqueras, forestales y de 

servicios puede►  contribuir a: 

• Establecer las bases pare montar la normatividad. 

- Identificar, investigar y adoptar tecnologías limpias y sustentables. 

• Vigilar sus propios procesos; tratar y eliminar adecuadamente sus 

desechos. 

• Colaborar ea la aplicación de los lineamientos para la realización de las 

auditorias ambientales. 

• Contribuir a establecer métodos idóneos para la gestión ambiental. 

I" Secretaria de Desarrollo Social. Informe de la Situación_Genmal en Materia de Equilibrio 
Ecolqiico y Protección al Ambiente 1993.1994. México, 1994. p. 306. 

in  Secretaria de Desarrollo Social.  Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio 
Ecológico v Protección al Ambiente 1991.1992 México, 1993.131. 
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Grupos organizados: 

Los grupos y asociaciones interesados en la protección y preservación del 

ambiente pueden intervenir en: 

• Acciones de protección ambiental. 

- La elaboración de los proyectos de normas. 

- El seguimiento de los resultados de la gestión ambiental. 

- La propuesta de opciones para mejorar la gestión ambiental 

• La divulgación de la información y en las actividades de educación y 

capacitación. 

• La identificación y el estudio de opciones tecnológicas para la prevención 

y control de la contaminación. 

• Los programas de ecología productiva y actividades de vigilancia dentro 

del Sistema Nacional de Aras Naturales Protegidas. 

lutiteseieses Aeaddialeas: 

La contribución de estas instituciones es valiosa para: 

I▪  nvestigar y generar el conocimiento cienáfico•técnico que requiere la 

toma de decisiones en materia ambiental. 

- Desarrollar y/o contribuir ala transferencia, adaptación e innovación de 

tecnologías limpia o suateetabks. 

• Investigar y proponer mejoras al marco jurídico y a los procesos de 

pidón ambisetal. 

- Participar en las actividades de divulgación, educación y capacitación. 

Comenklad es general: 

Los individuos que conforman ala sociedad e integran a las distintas 

...maldades pueden: 

- Contribuir al ahorro de energía, al uso racional del agua, al desarrollo de 

bibitos de consumo ambientalmente adecuados, al saneamiento 

doméstico y de su entorno inmediato. 

- Hacer uso del conocimiento disponible para la protección del ambiente y 

la salud. 

164 



• Prevenir la contaminación generada por sus vehículos particulares y 

enseres domésticos. 

• Tomar parte ea las actividades destinadas a la protección civil en caso de 

accidente o desgaire. 

• Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y, en caso contrario. 

denunciar violaciones a la misma. 

• Participar individual y colectivamente en acciones de protección 

ambiental. 

Lo anterior implica la existencia de tres apeaos que posibiliten dicha 

participación: acceso a la información, participación ea los procesos de adopción y 

toma de decisiones y mecanizaos de actuario público y tutela jurisdiccional. A 

continuación analizaremos brevemente dichos SICIMMOL 

4.3.1. Momo a la información. 

El acceso a la información requiere de parte de las autoridades el informar 

e la sociedad de manera constante y troupareme sobre la skiación del ambiente y 

los recursos naturales, esto es el primer paso para hacer realmente copartícipes a 

los miembros de la sociedad en la plateada, toma de decisiones y vigilancia en el 

cumplimiento de la lel:loción ambiental 

En la práctica, lamentablemente los ciudadanos se arrestan con gran 

enmaro de dificultades al ejercer ou deudo de acceder a la kW:nación de que 

disponen les autoridades embiestales. 

4.3.2. Participación es los procesos de adopción de decisiones. 

14 participaciósi de la sociedad en la toma de decisiones se dá ee la práctica 

si previamente ha tenido acceso efectivo a la información; también se ha dado 

participando en los foros de consulta que se han venido realizando aunque, no en 

forma deseada, ni con la participación plural y repneestativa de todos los 
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grupos sociales para la elaboración de los planes y programas de desarrollo. En 

diferentes leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas se prevé la importancia 

de la participación de la sociedad para la elaboración o modificación de las mismas. 

4.3.3. Mecanismos de escrutinio público y inicie jurisdiccional.. 

El concepto "mecanismos de escrutinio público" es importado de Europa y 

se refiere a todos aquellos mecanismos que posibilitan la consulta por parte de la 

autoridad a todos iquellos interesados sobre le cuestión a tratar; es decir, son 

instrumentos que tiene que observar y utilizar la autoridad parea poder poner a 

consulta u opinión cienos asuntos de la administración pública cuya trascendencia 

o efectos se resienten en un gran número de la población. Ejemplo de estos 

mecanismos son los Foros de Consulta Popular previstos por la Ley de Planeación, 

el Referéndum y el Pkbiscito, con los cuales actualmente no contamos, o incluso 

la participación ea órganos administrativos de carácter consultivo y técnico, tales 

como el Comité Nacional Forestal Consultivo, entre otros muchos. 

Los mecanismos de tutela jurisdiccional hacen referencia a la posibilidad 

judicial y administrativa para acceder e la revisión legal de los actos de autoridad y 

de los particulares. 

Las leyes ambientales si prevén medios de defensa y escrutinio para los 

particulares, sá embargo el problema con que se enfrenta la sociedad civil en la 

práctica es el relativo al interés jurídico que debe comprobarse al ejercitar las 

acciones administrativas o judiciales en contra de los actos de autoridad o de 

particulares. Esta falta de interés jurídico dificuka la tutela y protección de los 

"intereses difusos", como es el derecho a un medio ambiente apropiado. 

Al estudiar y tablar de la tutela jurisdiccional del medio ambiente se 

penetra en el espinoso culpo de los llamados "intereses difusos", como los 

denomina la doctrina italiana. ¿Quién tiene interés o legitimación para actuar 

en juicio? La pregunta se contesta de modo diverso, según los sistemas existentes: 
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"En el norteamericano, las leyes y la práctica han otorgado a casi todos el derecho 

o legitimación para actuar en cuestiones relativas a la contaminación del aire, del 

agua, etcétera; el europeo empieza a permitir que actúen los grupos intermedios 

como las asociaciones para la defensa de la naturaleza; y otros sistemas-como el 

mexicano- tienen prácticamente limitada la legitimación a las personas tisicas o 

morales cuyos intereses patrimoniales se vean afectados de hecho y de derecho, sin 

admitir que puedan tener otro tipo de intereses, tales como proteger la naturaleza, 

el aire, el silencio, la cultura tradicional, etc".'" 

El acceso a los tribunales puede ser -si es que hay la voluntad politica para 

reformar nuestra legislación- a través de tres tipos de legitimaciones:'" la 

sigilaciói del concepto de interés, el reconocimiento de los libraos colectivos y 

la &ceiba popular (muy distinta a la vía administrativa de la denuncie popular). Con 

ello se permitiría e los partiadares o a las comunidades, tradicionalmeste sin 

personalidad juddica ni interés para actuar en juicio, demandar a otros particulares 

o e erguimos adnidstrativos. 

Ello implicarla el acceso a los tribunales a través de una visión mis amplia 

y generosa y con la cual se evite el cerrar el acceso el administrado a la revisión 

jurialicciood.ts' 

Lo más cercano a una protección efectiva del medio anibitete es la figura 

administrativa de la deauicia popular, la cual puede ejercitar cualquier persona coa 

o sin interés jurídico afectado o lesionado; sin embargo, la participación se queda a 

nivel de denuncia o aviso de un hecho. La Secretaria ea it caso, procederá a 

verificar y a aplicar las medidas conregondieetes que en su caso procedan, 

acabando en ese momento la participación que la sociedad civil hubiere tenido en 

el asunto. 

152  Cabrera Acevedo, Lucio.  El Derecho de Protección al Ambiente. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, 19111, p.94-95. 

Isi  Martin Mateo, Ramón. Op.Cit. p. 21. 
Im  Significa ampliar el concepto de legitimación activa,en función de los intereses o valores que 

se tutelan. En este caso no son únicamente intereses individuales o colectivos, sino además 
los intereses sociales, es decir, aquellos cuya defensa trasciende del colectivo que la ejerce 
beneficiándose del triunfo de la reclamación un número en muchos caeos indiscriminado de 
sujetos.  
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Sin embargo, cada vez es mayor el número de amparos en materia ambiental que 

se presentan y tramitan ante nuestros jueces federales, y que vienen a crear toda 

una corriente de presión muy fuerte para ampliar la figura del interés jurídico o de 

acción de clase. Confiamos que en muy poco tiempo podamos contar con la 

posibilidad de demandar judicialmente daños al ambiente como sucede en mudos 

paises de la Unión Europea. 

De todo lo anterior podemos observar dos tipos o etapas de participación 

de la sociedad en la gestión ambiental• 

1. De manera preventiva. 

Comprende todas las acciones •que en lo individual, pipa! o institucional 

se redisa•a la fonmilación de la poldca ecológica, la aplicación de sus 

indumentos y las acciones de información y vigilancia que se emprendan. En esta 

etapa se malta como el iastrumato más importante de participación •por los 

resaltados que ha logrado• a la denuncia popular, ya que a través de ella se 

previenen actos, hechos u omisiones que causen o puedan causar ddos al 

ambiente; incluso dicha denuncia puede ser utilizada además de manera correctiva 

una vez que se han causado daños al ambiente, para evitar o suspender dicha 

situación. 

2. De manera correctiva. 

Se refiere a los muros que por vis administrativa tienen los particulares 

para recurrir y combatir una resolución de carácter administrativo que afecte al 

medio ambiente, así como e la vis jurisdiccional en materia de amparo y 

protección de la justicia federal contra actos de la autoridad ambiental. 

Entramos con ello en la estrategia puticipativa "ex post", es decir aquélla 

que incide sobre actuaciones administrativas ya adoptadas, aunque no 
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necesariamente ejecutadas, revisándose no ya criterios de oportunidad. sino de 

legalidad estricta. 

El problema del control judicial en materia ambiental radica, como ya se 

mencionó, en la falta de interés jurídico de los organismos no gubernamentales y 

de gamos ciudadanos o personas interesadas en la protección del ambiente, que les 

permita acceder y poner en marcha el proceso jurisdiccional. Tanto el 

coatenciostradmiaistrativo como el proceso judicial, requiere que el quejoso o 

actor, tenga y acredite un interés jurídico suficiente que implique una lesión a sus 

derechos que como ente jurídico posee. 

4.4. La decencia popular. 

Es un contenido de la figura de la participación social. La Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) presaga sobre ella , 

una serie de avances que la hacen más práctica.'" Sobre ella se ha creado el 

Sistema de Atención a la Domada Popular, todo ello en cumplimeatación del 

Derecho de Petición consignado tea el articulo 8 de nuestra Constitucióa, así como 

en &temió. al derecho de un ambiente sano, a una vida saludable es armonía con la 

naturaleza.'" 

Ea cuanto al derecho de denunciar, la LGEEPA, en su Capítulo VII, 

atablece aa at artk,ulo 189 que toda penosa podrá denunciar ante la Secretaria, o 

ante otras autoridades federales o locales según su competencia, todo hecho, acto 

u omisión que produzca desequilibrio ecológko o Míos al ambiente. 

contraviniendo las disposiciones de la ley y de los demás ordenamientos que 

regules materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico (en materia de aguas, forestal, agraria, etc.). 

139  Gutiérrez Becerril, Héctor.lair. erorítica Ambiental de la R 	il Mexicana en la 
en el 	1 .. 	e 

lnternacional. Tesis. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Derecho. 
México, 1991.p. 141. 

133  Friedrich, Ebert S. Educación Ambiental. Cuadernos para una»dell sustentable.g 	México, 
1993432 . 
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En su articulo 190 ratifica que la denuncia popular podrá ejercitarse por 

cualquier persona, bastando para darle curso, el señalamiento de los datos que 

permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante. 

Con estos dos artículos la LGEEPA legitima a toda persona a ejercitar la 

acción ambiental de denuncia por daños al ambiente, sin importar que el 

denunciante sea el afectado o no. 

Lástima que dicha legitimación no se extienda a la tutela de los intereses 

difusos ante la autoridad judicial, es decir una legitimación procesal que le permita 

a cualquier ciudadano interesado, llevar ante los tribunales judiciales y 

administrativos, un acto u obra que cause daños al ambiente, Precisamente la falta 

de legitimación procesal, produce una faba de interés jurídico que ea necesario 

acreditar para poder accionar la maquillada judicial. Si so te acredita tener el 

"tenia jurídico que las leyes requierea,es imposible obtener la protección de la 

justicia federal y local.'"" 

En lis, lo importante es que se contempla la polibilidad administrativa de 

denunciar hechos que lesiones o afecten al equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente. En los edículo' subsecuentes de la LGEEPA, se regula el procedimiento 

administrativo para la tramitación de le denuncia. 

Es interesante notar que la LGEEPA prevee dos tipos de denuncia: la queja 

y la denuncia popular, pero no distingue cuándo procede una y cuándo otra y 

mucho menos cuál es su diferencia. 

Es e través de la denuncia que se ejercita el interés ciudadano de que se 

proteja el ambiente, razón por la cual las instancias administrativas deben 

coadyuvu, respecto de las denuncias que se presenten, para no retardar el ejercicio 

de las acciones conducentes.'" Además, como ya se be señalado, es la única 

I"  Este problema no es exclusivo de México, paises como Esparta y Argentina viven dicho 
problema, siendo precisamente en ellos, donde la doctrina juridica sobre este punto ha 
avanzado ampliamente. 

"11  Gutiérrez Becerril /factor. Op.Cit. p.141. 
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instancia que tenemos todos como ciudadanos, sin necesidad de acreditar el 

interés jurídico, para acudir a la tutela ambiental por parte del Estado en la 

protección y defensa del ambiente. 

Tal vez, podría surgir la pregunta ¿ y para qué denuncio, que gano con 

ello? la supuesta tiene varios puntos a desglosar: 

• Contribuyo a la vigilancia y cumplimiento de la normatividad ambiental. 

• Actúo como ciudadano coociente y preocupado por el Medio Ambiente. 

Contribuyo a crear una conciencia ecológica real. 

• Preparo el camino, para que en el Arturo se reconozca suegro interés 

anibieetal. 

• Preparo medios de prueba, para un firturojuicio a seguir, ya que de 

conformidad al artículo 194 de la ley, lu resoluciones sobre denuncias 

presentadas, me sirven como un dictamen técnico, con pleno valor 

probatorio enjuicio 

• Contribuyo a que el régimen de sanciones por violaciones a la ley sea 

eficiente y se aplique: temiendo como sanciones multa que va de 20 a 20 

mil días de salario mínimo gatera! vigente en el D.F.; clausura temporal 

o definitiva, parcial o total; y arresto administrativo basta por 36 horas o 

incluso la tipificación de alguno de los delitos ecológicos previsto por la 

La vigencia y eficiencia del Sistema de Atención a la Denuncia Popular 

dependerá en mucho, de nosotros; debemos ejercitar nuestros derechos y no tener 

miedo a denunciar hechos o actos que causen o puedan causar daños al medio 

ambiente. 

Si ponemos un poco de atención, podemos ser la primera persona en darse 

cuenta si ocurre algo que dañe al medio ambiente. Quizá en tu camino al trabajo, a 

la escuela, o de paseo, te encuentres con una fuga de agua , coa alguien 

vendiendo animales silvestres o productos elaborados a partir de ellos. Es 

posible que te des cuenta de la existencia de alguna industria o servicio que 
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contamine demasiado. Si vas al campo, es posible que veas un incendio brutal, o 

algún desmonte con fuego o maquinaria. "En todos estos casos, tu participación 

para reparar el daño no puede ser más que indirecta, pero no por eso deja de ser 

importante: organizase con tus amigos o con los vecinos, infórmele de la situación 

y si se está violando la ley, que es muy probable, denuncia cualquiera de estos 

actos y dale seguimiento a lo que suceda después. Pus denunciar y conseguir 

apoyo puedes acudir a las autoridades, a las organizaciones civiles o a los medios 

de comunicación." I" 

La denuncia no sólo se vale, sino que la propia ley la establece como un 

elemento muy importante para la protección ecológica en México. 

4.5. Orzases de la Adiaisistradás Pública escarzados de promover y 

atender la participación sedal en materia aosbiestal. 

Como hemos visto, en nuestro pais, le puticipación social en materia 

ambiental, se encuentra regulada de muera principal por la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); dicha participación 

la divide en dos veniales: la participación propiamente dicha y la denuncia 

popular. Es importante hacer esta división dado que es la folias en que se atiende 

la puticipación social, por pene de las autoridades administrativas en materia 

ambiental 

Para referimos a ello, es necesario recordar que esa parar de 1992, cuando 

nuestro esquema administrativo de la gestión ambiental cambia, creándose una 

nueva Secretaria cuya función ambiental está a cargo de dos órganos 

desconceatrados. 10  
Este esquema so cambia, pese a la reforma a la Ley Orgínka de la 

Admininración Pública Federal, publicada el 21 de diciembre de 1994 y con la 

19  Departamento del Distrito Federal , et.al. ;  Mídame 1 Accionsaprictimmisma "¡orar el 
medio ambiente en la Ciudad de México.  Segunda Edición. México, 1993. p.71. 

M  Ver capitulo 3 punto 3.3. 
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cual se crea a la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), la cual sigue atendiendo la gestión ambiental, a través del Instituto 

Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). 

Estos órganos deseoncentrados y con autonomía técnica y operativa, se 

regulan por el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 17 de 

julio de 1992, el cual junto con el Reglamento Interior de la Secretaria de 

Desarrollo Social, les asigna y distribuye sus competencias y facultades en materia 

ambiental. I" 

4.5.1 El Instituto Nacional de Ecología 

Como ya se vió en el Capitulo 3, el INE está a cargo de un Presidente 

designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y conforme al articulo 36 del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social, tiene las siguientes 

atribuciones en materia ambiental 

Cuadro Ne.IS 
"Funciones del Instituto Nacional de Ecología" 

lal  Mientras no se expida el Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente, sus 
funciones y las de  sus dependencias, se encuentran reguladas por la Ley orgánica de la 
Administración Pública Federal y por el Reglamento Interior de la SEDESOL.en lo que no se 
oponga a las funciones de la nueva Secretaria.  
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En materia de participación social el INE tiene las siguientes atribuciones 

conforme al Reglamento Interior de la Secretaría: 

*Concertar acciones e inversiones con los sectores social y 
privado para la protección y restauración del ambiente 
(Frac.XVI ). 

Como podemos ver, al INE le corresponde atender la participado!) social 

en materia ambiental en sentido amplio (menos la denuncia popular y quejas), lo 

cual lo realiza a través de los convenios de concertación. 

 

4.5.2 La Procuraduria Federal de Protección al Ambiente. 

Como ye sabemos, está a cargo de un Procurador designado por el titular 

del Ejecutivo Federal y conforme al articulo 38 del Reglamento Interior de la 

Secretaria, tiene las siguientes atribuciones: 

Cuadro blit.16 

"Funciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente" 



En materia de participación social tiene las siguientes atribuciones: 

* Promover la participación y responsabilidad de la sociedad 
en la formulación y aplicación de la política ecológica; así 
como en acciones de información y vigilancia del cumpli-
miento de la normatividad ambiental (Frac" 

* Recibir, investigar, atender yio canalizar ante las autoridades 
competentes las quejas y demoradas administrativas de la 
ciudadanía y de los sectores público, social y privado, por el 
incumplimiento de la legislación, normas, criterios y 
programas ecológicos (iFkac.111). 

" Velar por los intereses de la población ea asuntos de protec-
ción y defensa del ambiente (Frac.IV). 

" Canalizar las propuestas ciudadanas para elaborar, adecuar 
y actualizar la legislación, normas criterios y progra-
mas ecelégkee (Frac.XV11). 

Como podemos ver, se encarga ds la participación social en cuatro 

vertientes: 

" Promoviendo la participación miel, la cual una vez que se 
logre, estará o cargo del INE, quién es el que celebra el 
CONYMIk de Concertación. 

Recibiendo, aturdiendo o tramitando las quejas y denuncias 
populares que la ciudadanía o grupos sociales presentan. 

• Tutelande los intereses ambientales de la poblaeiée, lo cual 
implica que sea el mido de la participación social ." 

Canalizando las propuestas ciudadana' para elaborar y 
adecuar la legislación y normatividad ambiental, así 
como los programas y criterios ecológicos. 

I' Incluso, el ser el tutor del interés ambiental de la población, le faculta conforme a la 
fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaria, a expedir recomendaciones a las 
autoridades competentes o a los particulares, para controlar la debida aplicación de la 
normatividad ambiental, asi como vigilar su cumplimiento y dar seguimiento a dichas 
recomendaciones y resoluciones. Como podemos ver, la PROFEPA es un Ombusdnian 
Ambiental en toda la extensión de la palabra. 
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4.6. Avances en la participación social y la denuncia popular. 

A partir de mayo de 1992. con la Secretaria de Desarrollo Social, se inicia 

una etapa de acercamiento y reconocimiento de la participación social a través de 

la Unidad de Concertación Social y de la Subprocuradwia de Participación Social 

y Quejas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

La participación social opera en distintos niveles, sobre todo en el debate y 

la definición de políticas y en el diseño de programo específicos. Esta 

participación es muy activa, sin embargo, aún falta mucho por hacer para lograr 

que se realice de manera permanente y articulada. 

Como se ha visto con el INE y la PROFEPA los encargados de atender, 

promover y encauzar la participación social en materia ambiental. 

4,6.1 Concertación Social: Instituto Nacional de Ecología. 

Para ello se creó la Unidad de Concertación Social, la cual tiene las 

atribuciones siguientes: 

* Estimular la vinculación y enlace con los grupos organizados 
de la sociedad civil, afia de garantizar el derecho a la 
itaformacitia y buscar formas de articulación y consenso en 
proyectos comuna para la defensa del medio ambiente y el 
Desarrollo Social. 

* Mantener de forma permanente la consulta pública sobre los 
temas que preocupan a la sociedad. 

* Promover y apoyar el desarrollo de la sociedad civil y de sus 
distintas formas de orgaairacide y participación. 



Las acciones en el período 1993.1994 fueron las siguientes: 1"' 

Se. llevó a cabo el Primer Encuentro ONG-Sedesol sobre 
Proyectos Socialmente Productivos con una participación 
nacional de 357 grupos, Como resultado del encuentro se 
creó el Fondo de Conversión Social 1993 ONG-Sedesol 
con el propósito de brindar apoyo financiero al esfuerzo de 
organizaciones no lucrativas que se dedican al servicio de la 
comunidad. En respuesta a la convocatoria del Fondo se 
registraron 676 proyectos de todo el país;174 de los cuales 
eran proyectos relacionados con Ecología.Se apoyó a 114 de 
éstos. 

* Se continuó realizando el registro nacional de los ONG, 
llegando a un total de 2 799, de las cuales 797 se ocupan del 
ámbito de ecología a escala nacional; la información se actualiza 
constantemente y con ella se elaboró en 1992 el Directorio 
Verde que fue editado por el INE. Para 1994 se publicó una 
nueva edición del directorio que chsifica la información en 
cinco categorías para facilitar su manejo, Estas categorías se 
establecieron con base en un estudio preliminar agrupándose 
tos datos de la siguiente manera: 461 ONG como grupos 
ecologistas y ambientalistas que no manifiestan una especWiza-
ción en sus actividades; 231 grupos de consultoría que oblea 
servicios técnicos en materia ambiental; 19 representaciones 
de organismos internacionales y extranjeros vinculados con 
cuestiones ambientales, con sede en nuestro país; 75 institucio-
nes académicas que cuentan con dependencias o programas 
especiales en materia ambiental y, por último I I empresas y 
corporaciones del sector privado que proporcionan servicios 
o cuentan con instancias ambientales. 

* Se mantuvo un intenso diálogo con el Comité de Defensa de los 
Chimalapas integrado por intelectuales, académicos, artistas, 
ONG, ecologistas y por campesinos entre otros. 

* Se estableció el proyecto de Cooperación Técnica para 
Organizaciones Sociales e Indígenas y No Gubernamentales "BA' 
ASOIAY" (agua transparente en lengua yoqui), integrado por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Sedesol, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y 13 Redes de 
Organizaciones Sociales Indígenas (OSING); su objetivo es 
fortalecer a estas últimas a través de capachación;nrejora en los 
procesos de comunicación, otorgamiento de financiamiento 
proyectos socio-culturales y ambientales económicamente no 
redituables. 

161  Secretaria de Desarrollo Social. Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente 1993-1994.  México, 1994. p.307. 



4.6.2 Participación social y denuncia popular: Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente. 

Dada sus atribuciones, la PROFEPA cuenta con la Subprocuraduria de 

Participación Social y Quejas, que brinda atención a la sociedad a través de dos 

unidades: la de Participación Social y la de Quejas. 

Las atribuciones de la Unidad de Participación Social, coronas al artículo 

22 del Acuerdo que Regula la Organización y Funcionamiento homo del balido 

Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

publicado ce el Diario Oficial de la Federación el día 17 de julio de 1991, atm las 

• Impulsar la participación y respeasabilided de le sociedad cm la 
fenuladie de prevenías tendientes a legrar d equilibrio eglógico 
y la preteeciós al arribleale. 

• Orientar a lee higienes de le sociedad pera la adeuda triliaaciie 
de lee lestrumatie de polkiee ~gin y de proteedis al 
ambiente. 

• Promover el remediaba» de les afueras destacada de lee 
deeibree de la »elidid pera preservar y restaurar el emillibrio 
«disk° y proteger al ambienta 

* Promover curiales de couertaciée cae lee sectores pública social 
y privad*, pera la realización de mieses ea materia ecológica y de 
promedie al ambiente. 

Las atribuciones de le Unidad de Quejas, conforme al artículo 23 del citado 

Acuerdo, son: 

Amarara los grupos de la sociedad ea le relativo a la protección y 
difusa del 'rabiaste. 

* Establecer y operar el Sistema de Deseada vapular ea materia 
ecológica. 

* Recibir, acceder, hired/ir, canalizar y dar seguida» a les quejas 
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y domadas de la civilidad* y de loa representantes de los sectores 
social y privado en materia ecológica y de protección al ambiente. 

• Tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias por 
irregularidades ea que 	servidores público., que afecten el 
equilibrio ecológico y d ambiente. 

Las acciones realizadas es materia de participación social y quejas en el 

periodo 1993.1994 Lerma las &Fiesta I" 

• La Unidad de Participación Social promovió la instalación de 
Regidurias de Protección Ambiental y Consejos Ecológicos 
Mueicipales de Participación Ciudadana para fortalecer la gallo 
andrientd numicipd y avanzar ce la descoeceetración de funciones. 
Sumes a la fecha 397 y 775, ropectivanreete. 

• Es importes& racionar que le participación social re ha ampliado 
también Ea la esfera &mitin ya que, de acuerdo ces h Lay de 
Metrologia y Normaliaacióer, loa repreeeeitaates del sector empreseriel, 
deis academie, de las ONO y de la socieded • guaral, participas 
ea los Comités COMAINVOS Nacionales de Normalización para elaborar 
loe proyectos de Norma Mieles Medraras ( NOM ) cn materia 
ecológica y embieete. 

• La Unidad de Quign recibió huta 1994: 3 719 quejas.' Las pricipales 
demás§ ion por contembraciós del aire, del urdo, de la flora silvestre, 
del agua. De acuerdo con esto, es el Distrito Federal desde se bes 
presentado el mayor número de quejas al registrarse 742, lo que sigeilice 
d 71 % 

Le siguen el Estado de México con 193 denuncias, 18 %; as Guanajuato 
y Jalisco con 1 % y, d rato de les entidades acumulan d 9 %. 

Ea cuanto al tipo de Ilación, el mayor número de quejas es por la del 
aire con 725 lo que civilice 69 %; 122 de cuelo, 12 %; 73 de flora 
silvestre, 7 %. 

En contaminación de aguas se tiene un registro de 67 quejas, 6 %; de 
Duma 9, 1 % y de otros son 49 denuncias, 5 %. 

164  lbid 
1°3  Periódico El Universal, 3 de diciembre de 1994, Primera Sección p. 14. 
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Periodo 1992 
796 Periodo 1994 

1045 

Periodo 1993 
1948 

En 1992 fueron 796; en 1993 fueron 1,948; yen 1994 fueron 1,1145 quejas. 

181) 

De acuerdo al seguimiento por año, se puede notar que las denuncias 

han aumentado considerablemente en comparaciMi con 1902. pero se redujeron si 

se miden con el año de 1993. 1".  

Cuadro No.I7 
"Quejas sobre el ambiente" 



CAPITULO QUINTO 

HACIA UN NUEVO 
DERECHO ECOLOGICO, 
UN RETO SOCIAL 
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En los capítulos anteriores hemos recorrido el panorama participativo con 

que cuenta nuestro país en materia ambiental . 

Algunos dirán que es la revolución de la sociedad civil, la que ha originado 

el fenómeno panicipativo. Otros lo achacarán al poder que la sociedad civil ha 

recuperado o arrebatado a las instancias del gobierno. Lo que impone es que 

estamos despenando; los mexicanos emergemos de un sueño muy largo y 

profundo, liberándonos asi de las pesadillas de la apatía, ignorancia y superstición. 

Esto conlleva un reto muy imponente no sólo para d Gobierno, sino para 

el propio sistema jurídico. El derecho ecológico o ambiental debe cambiar y 

evolucionar; abrirse como un derecho más panicipativo, promotor del cambio 

social. Capeamos que la Consulta Nacional sobre Legislación Ambiental a la que 

convocó la LVI Legislatura del Montes° de la Unión, arroje los resukados que 

todos esperamos: una reforma a la ley o Inclino una nueva ley, más avanzada, 

participativa y eficiente. Una ley al servicio de la moral y la justicia, te beneficio 

de las generaciones presentes y flautas; una ley con visión de sunentabdidad para 

preservu y proteger nuestro medio ambiente. 

5.1 Efecto, de In pardelpaellas social ea materia ambientaL 

Muchas de las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente timo mayor sentido cuando un número importante de 

percatas las Neva e cabo. 

Todos nosotros fonmmos parte de algún grupo social: el vecindario, 

clubes, asociaciones civiles, nuestro trabajo, la escuela, etc. Es importante que 

utilicemos todos cotos espacios de participación que están a nuestro alcance para 

diflandir ideas y proponer acciones encaminadas a mejorar el ambiente en nuestra 

ciudad, en nuestro país y en el planeta." 

I" Departamento del Distrito Federal. et al,  I Anidem.1 Acciamsprictices para latera id 
Medio ambiente en la Ciudad de Méxkg. Segunda edición, México, 1993. p. 73, 
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En nuestras manos está la gestión ambiental y la vigilancia del 

cumplimiento y aplicación de la nonnatividad ambiental. 

Como liemos visto a lo largo del trabajo, existen espacios para la 

participación social en materia ambieed -en la formulación de la política ambiental 

y la aplicació2 de sus isummentos, la administración de áreas naturales 

protegidas, ea el uso racional de los recursos naturales, ea la formulación y 

aplicación de la normatividad ambitutd • tal vez no los necesarios, ni en las áreas 

más impotrnates, pero d campo está hato, sólo falte sembrar. 

La puticipeciós social no sólo tiene efectos de presión social, sino además 

de catalizador de acciones e ideas que inducen a la autoridad a actuar. Por otro 

lado, al hablar de participación es con la visión de que loa problemas nacionales, 

mucho más los ambientales, requieres del esfuerzo de todos, no porqué el 

gobierno no aya o no pueda, sino porqué todos de alguna forma afectarnos y 

tenemos algo de incidencia es los problemas ambiernales. 

Los problemas ambientales no sólo debes ser vistos laterdisciplisarie e 

imegrahmeate, seo además pasticipativamente; la acción ecológica debe ser 

participativa, y para sedo debe haber espacios que maitu dicha participación.. 

Esta participación m está exteadinsdo, ys no sólo se trata de oír a los 

papos represemetivos de le cuidad; ahora d ciudades°, los grupos y sectores, 

pueden participar desde le propuesta, &cosión y evolución de normas 

ambientales (tuto sustantivas como técnicas o moneas oficiales mexicaaas), en la 

vigilada de su cumplinkato, y basta la posibilidad de proposer acciones, planes y 

programas que de manera comedida gobierno y sociedad deben realizar. 

No ae trata ya de ser sólo los ojos que vigilia ala autoridad; se trata de ser.  

ahora, las manos que actúo, el corazón que sienta y el cerebro que piense. Por 

ello el corazón de la participación social es la democracki 

183 



Una forma de participación muy importante y que cada din lo seri mis es la 

DENUNCIA Y QUEJA AMBIENTAL; tal vez nuestra labor no sea sembrar 

árboles o cuidar jardines, pero algo que si podemos hacer es cuidar nuestro 

enromo ayudándole a la autoridad en la vigilancia de las actividades que puedan 

generar desequilibrio ecológico o deterioro ambiental. 

Para todo ello, no sólo es necesario información, voluntad y educación, 

sino además conciencia, cambio de hábitos y actitudes, cambios en las formas de 

uso dd medio ambiente,'" ye que ~bife nosotros efectum§ a muestro medio. 

Por otro lado, sólo el que está informado, y d que sabe, es el que puede ver donde 

otros no pueden. Tenemos que ser gestores en materia ambiental y para ello HAY 

QUE SABER, SENTIR Y AMAR. 

Es aqui donde cernidero importantes las tres "ces" que debe lograr la 

Educación Ambieetat Ceseeinsiente, Compromiso y amistada. 

La participación cecial ee materia sealitetal time efectos •además de ser 

con ecueeciatis la codeada y cultura ecológica de la poblaciée.»  

Pero por qué hablar de cultura ecológica y participeciée ciudadana es los 

problemas ambisateles ? L  cual es au m'ocié' ? 

Aates de contestar a ato, hay que recordar que le perticipaciée ea el grado 

de intervención de los hombres y de los grupos ea los procesos políticos, 

Wcoll S. David y Diana W411011 WoiS18118ffillliallU11121182111~111111 
badjouLlastituto Inteenaciostal para el Medio Arabio» y Desarrollo. Primera edición en 
~el, México, 191/. p.1. 

lie  La Cubra Ecológica torra pene de lee tale qes ee la cultura y o un sieleena de valores 
ambiental« que orienta a un cojuelo de ccraponamientoa individuarte y colectivos 
relativos al uso racional de loa recursos naturales y energéticos: a la vigilancia de les actores 
oxides sobre los impactos ambientales; a la organización de la mciaded civil por ta adorna 
de sus derechos ambientales; a la participación de las comunidades en la autegesdk de me 
recursos naturales. Por su pene, conciencia ambiental • algo propio e individual de amaro* 
es ese sentimiento interno de ser y conocer que debemos respetar y proteger la naturaleza. 

Cf. Lett Enrique y Julia Corabias.ragg~4~121~~. 
Dos Volúmenes. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humaftidades-UNAM y 
Miguel Angel Pornia-Grupo Editorial. México, 1993. pp. 55-13. 
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económicos y sociales de una comunidad. De aquí se desprende lo obvio de la 

relación: ye que habrá 'mis participación ciudadana en los problemas ambientales, 

en una comunidad donde haya una cultura ecológica más arraigada. 

Esto queda mis claro si lo Viillial1111011 como un triángulo cuyos vértices 

goa: emitieseis, conducta y cultura «sities , en donde uno e otro se 

comunican y nutres, Lidiado todos en el individuo y por sede en su 

participación es cuestiones ecológica 

Cuán No411 

"Triángulo de la participación" 

CULTURA ECOLOGICA 

CONCIENCIA 

ECOLOGICA 

CONDUCTA 

ECOLOGICA 

Partimos de la premisa de que a más cultura mis participación, y que a 

mayor participación más conciencia y mayor conducta ambientalmente adecuada. 



De esta manera, cultura ecológica y participación ciudadana son las caras 

de una misma moneda, donde una se basa en la otra y viceversa. 

¿ Pero por qué participar ? Porque se tiene INTERES. El interés es el 

punto de partida para la participación. ¿Pero qué tanto interés existe por los 

asuntos y problemas ambientales ? Alti entra qué tanta cukura ecológica exista en 

la sociedad y qué tanta conciencia ecológica tiene el individuo, que lo motive a 

participar con una conducta adecuada ambientalmente. 

Otro inyecto a destacar, es que no basta la existencia de una cukura 

ecológica para que se de la participación; se requiere adonis de un marco de 

libertades que la permita. Le participación sólo se puede dar y fomentar en una 

sociedad plural y abierta, es decir en ou sociedad democrática. 

5.2 Coecertaciée, r.1111111111 de recoeciliaciói. 

Hoy die nadie duda de le incapacidad que a tices de la década pasada, 

mostraba ye el Estado pan reopooder cae eficiencia a demandas crecientes y 

divertikedes. Recordemos que la expialión estatal creó un problema doble: por 

una parte, mermaba mi capacidad de atender sus responsabilidades liandimentaks; 

por la otra, al suplir le participación y la responsabilidad directa de la sociedad civil 

en amibos ámbitos, el aparato político generó ms propios intereses autónomos, 

sus propias demandas de recursos e iaciativos políticos; también ara visión propia 

relativamente autónoma de las nuevas demandas sociales que en la realidad se 

ataban generando." 

La crisis también puso de relieve el agotamiento progresivo de los modos 

redicioaeles de encuadrar, argumentar y dirimir los conflictos de interés. 

i"  Rebolledo, Juan.  La Reformarkl Estado en México. Serie Una visión de la modernización de 
México.Fonlicide Cultura Económica. México. 1993. p.20. 
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Por todo ello, "el camino viable era el de abrir espacios para que los 

diferentes grupos sociales incorporaran, en su interacción con el gobierno, otras 

formas de organización, representación y articulación de sus intereses; otros 

criterios en la discusión y en el acuerdo; otras expectativas y prácticas políticas. La 

búsqueda de nuevas formas organizativas, de las nuevas prácticas y reglas, se 

convierte, santones, en la tarea camal de la reforma del Estado. El gran reto era 

conformar nuevos consensos en distintos terrenos y encontrar las bases que les 

dieran sustento.'" 

La soluciós e ello &é la llamada descentralización lacia la sociedad civil 

•un término no muy felikinotiumeeto rector de la Reforma del Estado, sobre todo 

ea los primeros tres ellos dd gobierno del Lic.Carlos Salinas de Gortari. 

Esta desceetralización hacia le sociedad, reconoce distintos ámbitos y que 

son los de la concertación, la desregulación, los regímenes para le prestación de 

servidos públicos y explotación de bienes nacionales y la desincorporeció• de 

entidades pmeeateteles.")  Pare los efectos del trebejo, so cessiderammos d son o 

no viables, así como si su tendeologia es la correcta; lo que nos interesa para 

nuestro estudio, es retomar a la coeceftación social como vinculo y puente de 

enlace y reconciliación mire sociedad y gobierno. 

La relación de cualquiera de las esferas de gobierno lucia la sociedad, de 

una u otra mera tiene un efecto en el quehacer de los demás niveles de gobierno. 

Ello es ad precisamente porque les tres esferas o niveles de gobierno actúan 

simultáneamente sobre los mismos núcleos de población. Feta interacción, y aún 

más, la renovación del gobierno, junto con el foitakcimiento de le sociedad civil, 

atable« diferentes fórmulas de concertación y colaboración. 

I" 'bid 
'" Ortega Lomillo, Roberto.  Federalismo y Municklio.Serie Una visión de la modernización de 

México. México, 1994. 1127. 
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La concertación tal y como quedó asentado en el Capitulo 4, se identifica 

con el esfuerzo por articular el quehacer de loa sectores no gubernamentales, es 

decir de las organizaciones sociales y privadas, comunidades e individuos de tal 

manera que las inversiones, las acciones, loa objetivos y las metas del quehacer se 

definan sumando voluntades y esfuerzos.'" 

El sexenio anterior fué ejemplo de la Concertación. El Programa Nacional 

de Solidaridad (Proemio» Até creado con estrategias y procadisientos orientados 

precisamente a alcanzar la concertación como método ineludible para emprender 

tareas que efectivamente fuesen una necesidad efectiva, cancelando decisiones 

burocráticas que alejan d quehacer del gobierno del leería inmediato de la 

sociedad. Ea materia ambiental, le concertación y en apeado* la participación 

de la sociedad sa la protección del medio ambiente ee «miden como 

prioritado.' 

El avance ea la consecución de loe objetivos del desarrollo y medio 

ambiente domada una mayor paaticipaciós social 

El gobierno debe impuliar la paitickiación de grupos, sectores y 

organismos sociales en tucas y reeponsabilidades que se traduzcan en 

compromisos y metas concretas, para el cuidado y restablecimiento de la calidad 

del embiste. '" Para ello se apoyará en la calcinación. Ea este aspecto la 

descentralización politica y administrativa es un elemento esencial para reafirmar 

los visados entre sociedad y gobierno. Los gobiernos castal y municipal son las 

inetaacies más cercanas a la comusided, receptores inmediatos de les desusadas; 

di es donde debe darse le concertación. Ellos debas ser embaulados como 

impulsores del bienestar de la población."' 

I" Ibid 
plan Nacional de Desarrollo 1919-1994 p.121. 

173 Ibid.p.20. 
17` 
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r. 

Una mayor autonomía local dará un nuevo vigor a la política, a la 

economía y al desarrollo, así como a la atención de los problemas ambientales. 

5.3 Democracia ambiental ¿ mito o realidad ? 

La democracia será tan perfecta como hombres tenga con interés por 

participar en los agudos públicos.' Una sociedad democrática es una sociedad 

Mena y plural en la que se abre cada vez más el proceso de decisión a la 

intervención y participación del mayor número de protagonistas, hombres de carne 

y huesos que abanderan intereses y opiniones diversos. 

No podemos hablar de participación social, en un Estado donde 

aimpiemeate no cae permite. La democracia se identifica coa la doble oportimidad 

de los goberné« de participar ea los ameos de na consueidad, y de ceevartiree 

te gobanuetes mediano esa pasticipaciée.' 

Por lo tanto, hablar de participación es hablar de democracia, ya que la 

participaciá ea flor que crece ee el como de la democracia. 

Como,  ya analizamos en el capítulo respectivo, en nuestra Coostitur.ibe se 

contempla la paeicipación social en todas las áreas dd desarrollo nacional, 

precisando que dicha planeación se dará dentro de un Sistema Nacional de 

Planeación Democrática. El mismo articulo tercero constitucional señala que la 

democracia no es solo una estructura jurídica y un régimen político, sino un 

sistema de vida fundado en el contante mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo. 	Por lo cual hablar de participación social ce la gestión ambiental, 

implica o requiere hacer referencia a la democracia. ¿ Pero que tanta democracia 

ambiental existen ea nuestro país ? podemos decir que está en proceso de 

gestación. 

in  Moya Palencia, Mario.  Dentocraciay Participación. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Méxias, 1982. p 16, 

I"  bid p.20. 
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En realidad, en todos los ámbitos de la vida nacional se está dando un 

proceso democratizador en el cual se están generando espacios para la 

participación. 

A lo largo del trabajo hemos estudiado cuáles son los espacios actuales de 

participación ambiental, y como se puede acceder a ellos; de tal forma podemos 

decir que odate una incipiente democracia ambiental en proceso de formación y 

perfeccionamiento. 

Nos permitirnos transcribir parte del Acuerdo Nacional para la Ampliación 

de Nuestra Vida Democrática, contenido ea el Plan Nacional de Desando 

1989.1994, el cual nos da luz sobre participación y democracia: 

" E. usa sociedad democrática y, sobre todo, en una sociedad democrática 

moderna, la viabilidad y efectividad de la rectoría que d Estado ejerce requiere la 

participación iledelp al el eateedido de que ers gobierno democrático so expresa 

otra coas que la voluated de le sociedad beche gobierno. Democracia pesa  y 

democracia social se 0110/111315 ~Me estrelazades. 

La nueva cultura politica que el país empieza a consolidar precies dudar 

ea le disposición al diálogo, ala tolerancia y a la concertación. Esto sobes factible 

por el cembo de la democracia que aupose aceptar las precisas de una sociedad 

plural y participative."'" 

Como podemos ver, un Estado so es democrático si no caldeas y no 

permite la participación social y, por otro lado, no puede babor patticipaciós al so 

existe democracia. Ambas so ohmio que se austesteu y alimenta una a otra. 

Claro que el berno de eximir h democracia aun pala, so por dlo implica que 

atitomiticemeate se genere le patticipaciós; hay que recordar las condiciones que 

deben existir pare que se produzca le participación: Worlo es les mates 

pdblicos, voluntad, educación y cernieseis.  IN  Tanto la pamicipacirn como la 

I%  Plan Nacional de Dialivono 19694994. 140. 
II°  Ver Capitulo I. pinto 1.1.3 
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democracia son flores que hay que regar y cuidar día a día para que puedan 

florecer. 

Por otro lado hay que tener ea cuenta que la democracia ambiental no 

puede ser en todas las áreas de la gestión ambiental; hay decisiones o cuestiones 

que no pueden ser objeto de consulta, en ellas el Estado debe actuar y decidir con 

su poder de imperio; hay cuestiones y problemas en las que el Estado debe actuar y 

punto, á preguntar ni consultar. 

Por último podemos decir que los problemas ambientales ion problemas de 

democracia, no sólo en cuanto a participación social se refiere, sino en cuanto a 

participación de todos los sectores e juncias y aiveks de gobierno; nuestros 

problemas de desarrollo y medio ambieate loa problemas de democracia y justicia 

social.'" 

Los problemas de democracia, son problemas de perfección y de 

pauicipacióe. El reto es ser una sociedad pluralista y democrática. Usa sociedad 

que liada a alelese y no a cerrarse, la sociedad que busca la flexibilización y no la 

esclerosis; le que promueve la participación de los grupos y no la clausura o la 

ñame; le que busca andar el sustento de su poder político y no traducirlo; la 

que fosaste le libre &cuide, el principio de la deliberación pare ventilar los 

asuetos públicos; la sociedad que se apoya en los sectores o clases sociales mis 

amplios que formes parte de ele; urna sociedad que busque la unidad democrática 

masque so la uniformidad. 

La saciedad demanda un Estado demoudticanseete fuerte para hacer 

prevalecer la veleidad geeeraL 

rs El mismo *serrallo essetentable, pene de la premisa real, de que los problemas ambientales 
son problemas de desarrollo y justicia social. El desarrollo sustentable debe movilizarla 
recursos pera la smistaceitm de las necesidades esenciales de la población como toma de 
elevar la calidad de vida de seta generación y de las futuras, a través de la máxima utilización 
de los recursos naturales a largo plazo con tecnologias adecuadas para estos fines y con la 
activa participación de la población en las decisiones Aindantentales del desarrollo. 

a Del Amo R., Silvia y José Ma. Ramal P . Dmarrolkagegmlble. Prematura, A.C. y 
Coneervation International , México, A.C. México, 1994. 
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5.4 Los grupos ecologistas y la participación social. 

Si queremos avanzar en una nueva concepción del derecho ecológico o 

ambiental, ad como en un nuevo enfoque para afrontar los problemas ambientales, 

debemos estar conciernes y preparados en participar en su gemación y gestión. 

Para ello existe un sector que puede oponer muchísimo, no sólo 

por su visión y trayectoria, sino además por su organización y conciencia; ese 

sector es el de los grupos ecologiatu o ambiettalistas. 

¿ Pero cómo y cuándo surgen, a qué se dedican ? la requema a ello, nace 

del contexto latemachmal: ea especifico ceo la celebració• ea abril de 1970 del 

y presos politices, que sorgo a bes de los seseatalen realidad coa ONGA 

primer "Día de la Tierra" en los Estados Unidos de Nones:nido. In  Cuando 

varios Organismos No Gubernamentales'"' de los Estados Unidos convocaron a la 

sociedad civil de aquel pala a celebrar ea abril de 1970 el primer "Día de la Tierra", 

auca imaginaron la enorme resonancia que dicha invitación iba a tener: más de 20 

millones de estadounidenses y canadienses, ea su mayoría jóvenes menores de 25 

el" se dieron a la tarea de enviar a la sociedad un claro mensaje de desesperación 

y angustia acerca del celado que guardaban los recursos naturales del planeta. 

Este monje impulsó a promover y llevar a cabo una reunión mundial para 

discutir las alteramivas al modelo de crecimiento económico vigente. Le 

Conferencia de Estocolmo en 1972 sobre el Medio Ambiente Humeo, es el inicio 

de una preocupación internacional sobre los problemas ambientales. Estocolmo es 

el detonador de un activismo mis comprometido y conciente de la necesidad de 

Glender, Alberto y Victor Lichtinger. la Diplomacia Ambiental: México y la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Secretaria de Relaciones 
Exteriores y Fondo de Cultura Económica. México, 1994.p.3311. 

• 
Loe Organismos No gubernamentales (ONGs) son grupos benéficos y de presión formados 
por gente común , sin relación con el gobierno ni paridos politices. Por ejemplo: 
Greenpeace, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Amnistia Internacional. 
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organizarse la sociedad civil en forma profesional. Dinctameete de la reunió. de 

Estocolmo surgen organismos ambientabas como Guapea« y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que modificarán a 

partir de entonces el escenario ecología, mundial. 

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD), celebrada ea Río de Janeiro, Buil, ea judo de 1992, se invitó por 

primera vez a las ONGs e participar oficialmente (coa voz tia voto) ea el suceso 

político mis insportaite en la historia de la humildad: la regala de más de 120 

jefes de hiedo para discutir acerca del figuro del plasma. Ene recriad: seto de 

parte de Naciones liadas el creciente papel que la sociedad civil desempeña 

actual:reate a el escenario mundial es por al mismo usa hecho eipificativo.' 

La Conferirla de Itio puco de meadiato que los gobiernos del mido del 

Siglo XXI se eacontraráa apotema frente a los grandes retos ambitetales y 

ecológicos que Matee el desurdo asteria* sino se fradenstatai sus 

decisiones a la participada activa de sua sociedades nimbadas ea grupos 

ecologistas, asociaciones de hduatrisies, colegios y academias de científicos y 

agrupaciones de servicios y asistencia privado& 

La crisis económica y social de los dos odiase, damita la incapacidad 

de los gobiemos para ahitar cabalmente la necesidad de cambios profundos ea 

los modelos de desarrollo, pot lo que la sociedad cada vez más decepcionada de 

ello, asume ea su control la gestión aribiaatal ea forma profesional y orgsairada, 

provocaido ces esto un cambio sustancial a los procesos de educación ambiental 

de estas mismas sociedades, acelerando y *cremando la imponencia de la 

sociedad civil ea la conducción del desando. 

IN  Infuso tuvieron su propio Foro Global, espacio democrático y «presida de la sociedad civil 
mundial. La sociedad civil representada en el Foro Global presentó una sinergia mucho más 
activa y dinámica de la que, con toda seguridad surgirán enlaces internacionales que 
modifiquen graáialtneate la velocidad de rasposa:1de los gobiernos hacia los problemas 
ecológicos. La Ccderencia de Olio fue la efeméride Tm marca definitivamente el ascenso 
del deterioro para siquiera visualizar un fututo para la vida como la conocemos en el planeta. 
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5.4.1 Las Organizaciones No gubernamentales Ambientalistas en México. 

Las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas (ONGA) se 

presentan hoy como uno de los interlocutores más importantes de la sociedad con 

los gobiernos, los grupos de industriales y los grupos populares entre otros, y son 

cada vez más aceptadas en los foros internacionales como participantes legithnos e 

importantes en relación con los temas del medio ambiente. 

Además, las ONGs demostraron su capacidad para transformar el 

"ambientaliamo" en un tense fuera del encuadramiento de la discusión política 

institucionalizada, por considerarlo demasiado importante y "limpio" para sujetarse 

a los manejos del regateo político de los gobiernos y las corporaciones que hacen 

trueque con la política de la defensa de la naturaleza por votos, poder o 

ganancias.'" 

De alguna manera, la ciencia ecológica fue tomada por aseko e integrada a 

la preocupación ambientaban' de grupos ciudadanos, aun cuando parecía que la 

ciencia como tal no ataba preparada para ello, al menos bajo las condiciones de 

México.'' 

Pare algunos el ambieetalismo es la nueva religión de fin de sigloto que 

nadie duda hoy dia, es la gran capacidad de movilización popular y organizativa 

con que cuentan los ambientalistes. Greenpeace es el ejemplo más espectacular, 

por sus formas heterodoxas de se alar un problema u obligar a transgresores a 

emprender acciones correctivas. 

Las ONGA cuentan además con otros recursos importantes. La debilidad y 

dispersión de cada uno de los grupos locales les ha obligado, junto con otras 

ONGs que se preocupan por diferentes problemas (la paz, derechos humanos, 

seguridad laboral,etc.), a tomar la vanguardia para crear una red internacional de 

° !bid, p.342. 

l" Navarro L.,David. "Reloj de Arena: la otra Cata de Pandora". Ocelotl. Revista Mexicana de la 
Conservación . Otoño 1994, No.11. Pronatura. A.C. México, 1994 p 76. 
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comunicación eficiente' En ello han apoyado las ONGA internacionales, que 

consideran a la política ambieutalista cuino su campo de batalla. 

En México, las ONGA son relativamente recientes -no obstante nuestra 

experiencia en otro tipos de movimientos sociales sobre todo de derechos humanos 

internacionales las que impulsan la participación civil en nuestro pais. Es con la 

aprobación del Fest Track y el avance de las negociaciones del TLC , que nuevos 

grupos ambitetalidas empezaron a aparecer con la "visión moderna" de la relación 

catre comercio y medio ambiente. "" El Movimiento Ecologista Mexicano es 

todavía muy incipiente (o inmaduro), y refleja su composición "pequefioburguess" 

ea la formulación de sus estrategias y programas de acción. Ea vez de grupos 

populares locales, son los de carácter empresarial, religioso o universitario, los que 

colaboran coa agencias nacionales e internacionales en este campo. 

Los programas de los grupos ecologistas mexicanos están fiacados en 

objetivos que responden a las aspiraciones de la clase media y alta mexicana para la 

limpieza de mis colonias, la disponibilidad de lugares para recreo y vacaciones y su 

deseo de participar a través de contribuciones materiales "para buenas causas" 

como son las colectas para la mariposa Monarca, la selva lacandomietc. 

Corresponde a usa diciendo': bien definida del movimiento en los países ricos 

caracterizada como NIMBY ("Not in my back yard", o no en mi patio trasero), 

sujeta a muchas criticas del propio movimiento internacional. 'u 

Pero, su carácter de clase, no repon. a las ONGA mexicanas algún 

beneficio económico para su propio sostén. La falta de una tradición de servicio 

público y sistemas de aportaciones para programas de esta índole resulta en la 

"Esto sin considerar a los orp,anisince y agrupaciones sociales de defensa y capzitación 
técnica campesina o indigena, tos cuales llevan muchos dios de lucha y servicio social en 
nuestro pais; en su caso, dichos grupos serían considerados como grupos ambientalistas 
"tradicionales" que se ocupan de la preservación o conservación de los recursos naturales 
bajo la óptica productivista de loé recursos. 

Glender, Alberto y Victor Lichtinger. Op.Cit,p.352. 
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anemia financiera que side el movimiento nacional. Con contadas excepciones, 

estas ONGA padecen permanentes crisis económicas que se agudizan con los 

problemas materiales de sus líderes, que frecuentemente se ven obligados a 

incumplir los compromisos o francamente abandonarlos para velar por su 

supervivencia personal.'" 

Por suene el panorama está cambiando debido a la mayor apertura de los 

grupos y la integración de las ONGA e investigadores mexicanos en el diagnóstico 

y diseño de programas de conservación y corrección, con lo cual se da la pan 

posibilidad de establecer alianzas entre diversas ONGA entre si y con ONGs de 

amplia trayectoria. Además el apoyo internacional ha sido determinante para 

proveer a las agrupaciones mexicanas con información, capacidad de análisis y una 

base organizacional y de recursos para la critica en México. Sin esta ayuda, la 

inyección sustancial de recursos &maderos y las habilidades organizacionales de 

los visitantes del Norte, la tarea de movilizar la oposición de los grupos de bases 

en muchas panes del pais hubiera sido inconcebille. 

Por otro lado, la gran politización que estamos viviendo, aunado a la 

experiencia de "trabajo comunitario" que el Programa Nacional de Solidaridad 

(Prosimio) introdujo y resaltó, han contribuido grandemente a una "movilización 

ciudadana" sin precedente en todos los ámbitos de nuestra vida nacional. 

Para ello es necesario estrechar la comunicación entre el gobierno y las 

ONGs; aumentar la cooperación entre los diferentes grupos y sobre todo 

I°  Pm ello la autoridad ambiental en nuestro Os, cuenta con un Fondo de Coinversión Social 
que a la fecha apoya 114 proyectos. Además My organismos e institutos que apoyan a 
diversas ONGA en sus proyectas y programas; ejemplo de ello Ion la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que a través de la Facultad de Biología y el Centro de Ecolcmia apoya 
proyectos en la Reserva de Sian Ka'an, los Cblmalapss y en Monta Azules. Incluso 

, 

	

	organismos internacionales, corno la Fundación Rocketeller,financian proyectos relacionados 
con la gestión de recursos naturales entre grupos que tienen una trayectoria de trabajo con 
grupos á base o incluso 'auspician programas de capacitación y formación en ciencias y 
disciplinas ambientales, tal es el cato del " Prosterna Internacional de Líderes en Desarrollo 
Sustentable," 
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garantizar la libertad de las ONGs de expresar y promover ideas, aunque éstas no 

gusten al gobierno e industrias.' 

El reto actual para estos grupos y organismos, es saber canalizar, agrupar y 

reforzar todo ese movimiento ciudadano que se está gestando; deben ser capaces 

de abanderar, representar y tutelar la participación ciudadana. Para ello necesitan 

prepararse, actuar seria y formalmente, sin buscar intereses particulares y 

mezquinos. Ellos tienen la gran oportunidad y enorme responsabilidad de ser los 

intérpretes y gestores de la participación social en la gedión ambiental; ellos 

pueden ser los interlocutores catre sociedad y gobierno. 

Los grupos ecologistas y ONGAs son los nuevos profetas que han de 

predicar en el desierto. Pero necesitan ser escuchados y apoyados; ellos solos poco 

pueden hacer. 

Grupos, ciudadanos, industriales y autoridades, tenemos un gran reto: un 

reto social para preservar lo que nos fue prestado por las aceleraciones futuras. En 

ello el papel de todos es valioso. Estamos en los umbrales de un nuevo milenio 

que promete mucho; no empafiemos el futuro por apatía e ignorancia; 

¡despertemos yal Juntos gestaremos una nueva concepción de participación más 

amplia y participativa•, un derecho ecológico más acorde, más justo y más 

democrático. Ello es un reto social. 

5.5 El municipio, núcleo de la participación social ea la gestión 
ambiental. 

Hemos visto diversas esferas y espacios, en los que se genera y es posible 

hablar de participación social en la gestión ambiental, sólo falta analizar cuál es la 

esfera o nivel de gobierno más eficiente en ello; debe haber y lo hay, un nivel en el 

cual la participación es más propicia y con mayores oportunidades de realizarse. 

19°  Organización de las Naciones Unidas,  Misión Rescate: Planeta Tierra. Edición infantil de la 
Agenda 21. Editorial Larousse, México, 1994. p.67. 
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Consideramos que dicha esfera de gobierno es y debe ser el municipio, el 

cual es la instancia mis cercana al ciudadano. Por ello, analizaremos al municipio 

como instancia de coordinación ambiental, pero sobre todo como instancia de 

concertación y participación social en la gestión ambiental. 

5,5.1 El Municipio es México. 

En México, el Aislado 113 Constitucional define al municipio libre como 

la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los 

estados de la Federación. 

El municipio es la estructura ideal para relacionar directamente al gobierno 

con las comunidades, porque es el nivel más cercano a sus problemas e iniciativas. 

En ese ámbito se propicia la puticipación de los diversos sectores de la sociedad 

para le solución de me necesidades. Es una entidad territorial que abarca una o 

mis localidad" dotada de capacidad juridka para gestionar sus medios 

económicos, tanto patrimosiales como tributarios; para prestar servicios públicos y 

ejercer su derecho de potestad de mando y facultad coactiva. "Es una forma de 

descentralización polkica y administrativa para atender las necesidades de la 

población en una circunscripción territorial determinada"." 

E122 de abril de 1519 se fundó h Villa Rica de la Vera Cruz, el primer 

municipio en México y en el continente americano. Durante la Colonia, el 

municipio de la Nueva Espaia desempekó funciones judiciales, administrativas y 

legislativas. En 1812, la Constitución de Cádiz sentó las bases de algunas 

cuacteristicas del municipio mexicano; después de consumada la Independencia la 

organización municipal permaneció intacta basta 1824, al proclamarse la primera 

Constitución Polkica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al triunfo de la Revolución de 1917, se definió al municipio como base de 

la organización territorial, política y administrativa de los estados de la Federación. 

191  Secretaria de Desarrollo Social.  La Solidaridad en el Dswrollo Nacional. La nueva relación 
entre iociedady gobierno. Solidaridad. México, 1993.p. 163. 
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El municipio tiene patrimonio propio y libre disposición de su hacienda, 

conformada con las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados para 

atender sus necesidades. Está administrado por un ayuntamiento de elección 

popular; no hay autoridad intermedia entre el presidente municipal y el gobernador 

del miedo e impera el principio de no reelección inmediata. 

De acuerdo con las constituciones locales y las leyes orgánicas 

municipaks, la organización administrativa del sistema municipal en México 

registra cinta homogeneidad. 

En las normas jurídicas se observan las siguientes atribuciones del gobierno 
municipal: 

I. Presentar iniciativas de ley ante la legislatura local. 

2. Manejar libremente la hocicada y el patrimonio. 

3. Administrar lee Meses del dominio público del municipio. 

4. Organizar la administración y loe servicios munkipaleet 

a) Agua potable. 
b) Rastros. 
e) Mercados. 
d) Drenaje. 
e) Limpia. 
I) Pavimentación. 
g) Policía. 
b) Parques y jardines. 
i) Panteones. 
j) Transportes nitiaicipales. 
k) Creación y manejo de reservas ecológicas. 
1) Registros de diversa índole. 

5. Cumplir y hacer cumplir los disposiciones legales de le Federación y 

de los estados en materia sanitaria, educativa, laboral, electoral, 

ecológica, censos, servicio militar nacional,ete. 

6. Realizar obras públicas. 

7. Fomentar el espíritu cívico y de solidaridad entre los habitantes. 

8. Cumplir los reglamentos de policía y buen gobierno. 
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Los municipios se pueden clasificar en metropolitanos, urbanos, 

semiurbanor y rurales, según su importancia económico•cocial, población, 

características geográficas y extensión territorial. 

La esencia del municipio radica ce atender las necesidades y demandas 

comunitarias más inmediatas para aprovisionar servicios públicos elementales y 

conservar la tranquilidad y el orden público. 

112 Solidaridad mi h vida municipal. 

La participación social organizada es la clave para atender las necesidades 

más sentidas de la población. Por ello, el Estado Mexicano, a través del Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol, o mejor conocido como Solidaridad) desplegó 

todo un instrumento de política social basado en la participación comunitaria como 

eje de atención y resolución de los problemaá 

Solidaridad, mató raíces muy profundas de puticipación entre sociedad y 

gobierno para la resolución de los problema; a nivel municipal fué donde más 

regulados se lograron, razón por la cual consideramos importante analizar cómo 

fué la estrategia municipal para lograr la participación popular, ye que esto nos 

permitirá comprobar o rechazar la tuja de que es el municipio el núcleo 

fundamental de la participación social. 

Fué el 6 de diciembre de 101111 cuando se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el acuerdo de creación del Programa Nacional de Solidaridad, con el 

objeto de combatir los bajos niveles de vida y pobreza. Su instrumento fué el 

Convenio de Desarrollo Social, instrumento que la Federación y los estados loan 

disedado para concertar prioridades y programas de interés común; es el conducto 

por medio del cual se apoya la descentralización de importantes funciones a las 

entidades y municipios. 192  

192  Ibid,p.15. 
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Solidaridad para el bienestar social 

Las tres vertientes de Solidaridad son: 	Solidaridad para la producción 

Solidaridad para el desarrollo regional 

Respeto a la voluntad, iniciativas y formas 

Sus cuatro principios fundamentales 	de organización social. 

son: 	 Pardcipacióte y ergarrizackia plena y 

efectiva da las comunidades. 

Corresponsabilidad. 

Transparencia 

Sao los estados y los municipios los encargados de recoger la demanda 

social y de dar forma a los programas a ejecutar. Corresponde a Solidaridad fijar 

las politices y estrategias, y ea ara cada entidad federativa donde se seleccionan y 

jerarquizan las obras sociales y los proyectos productivos a los que se destinan los 

remos del Ramo XXVI, "Solidaridad y DelatroUo Regional". Con baga tia el 

método de trabajo de Solidaridad se logró una eficáz coordinación institucional, 

una efectiva descentralización y una concertación democrática entre los sectores 

público, social y privada' 

El eje de fiincionamiento son los Comités de Solidaridad. Las comunidades 

organizadas en comités de Solidaridad hacen su propuesta de obra social o 

proyecto productivo al ayuntamiento o a los promotores de Solidaridad que en las 

localidades difitnden las características de este Programa. Las propuestas ya 

fundamentadas se canalizan a la delegación de la Secretaria de Desarrollo Social 

para evaluar la posibilidad de ser apoyada. De acuerdo con los requisitos de 

operación y las normas que regulan a cada programa, se asignan los recursos 

directamente a los ayuntamientos a través de los Fondos Municipales de 

Solidaridad. 

l'" !bid. 
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El Programa incluye a todos los sectores de la sociedad y ha impulsado una 

nueva manera de hacer las cosas. Es un profundo cambio que recupera lo 

fundamental: la participación corresponsable de la sociedad y las instituciones 

públicas, centrándose en el municipio, por ser éste la base de la organización 

política y administrativa de la República.'" 

Solidaridad aumentó la eficacia y la cobertura de las políticas sociales 

sujetas a controles centralizados, burocráticos y a la apropiación clientelar, 

promoviendo nuevos esquemas de alta participación social y de selectividad en el 

gasto para orientarlo directamente a la atención de las necesidades más 

apremiantes y específicas de las comunidades.'"' 

"Lo que se promovió taré la apertura a la participación social y organizada. 

para darle un mayor sentido de equidad, eficiencia y transparencia al gasto"'' La 

participación social en la definición, asignación y ejecución del gasto ha sido lo 

más atractivo de la nueva política de desarrollo social. Solidaridad impulsa un 

proceso de planeación paiticipativa que asegura la presencia de la sociedad en la 

formulación, gestión y ejecución de la politica social y que, a la vez, tiende a 

agregar los problemas en unidades municipales, regionales y estatales en planes de 

desarrollo estatal, regional y municipal y comunitario, es decir, en una estrategia de 

desarrollo regional de la nación.' 

Solidaridad fomenta la democracia directa en las comunidades. Los comités 

son elegidos en asambleas públicas y le coordinan con las autoridades y los 

sectores sociales para definir qué obra o proyecto hacer, cómo llevarlo a la 

práctica, en cuánto tiempo, a qué costo, con qué calidad, y determinan cómo se 

I" El Programa tiene su origen en la Tesis de Carlos Salinas de Gortari para obtener el titulo de 
Doctor en Economia Politica en la Universidad de llamad en 1978. El titulo de la tesis Ibé 
Inversión Pública, Participación Politica y Apoyo al Sistema: Estudio de tres comunidades 
rurales en el centro de México. Cr Borge, Tomás.  Salinas. La dilemas de la Modernidad. 
Siglo veintiuno editores, México, 1993. pp. 125-138. 

I" Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. El Programa Nacional de 
Solidaridad. Serie Una visión de la modernización de México. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1994.p.12. 
!bid., p.21. 
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recuperarán y reinvertirán los recursos financieros. Ejercen una auténtica 

Contraloría Social en todas las etapas de los proyectos productivos y en las obras 

de bienestar. De esta forma se cumple con el propósito de eficiencia, transparencia 

y honestidad en el manejo de los bienes que son de la Nación. Los comités de 

Solidaridad están integrados por personas elegidas democráticamente, 

responsables directos ante la comunidad. Por lo regular se forman con mi 

presidente, un tesorero, un vocal de control y vigilancia. Es tarea de los comités 

promover la participación social en las acciones relacionadas con el Programa. 

A la fecha son 150 mil comités establecidos, de los cuales poco más de 55 

mil se constituyeron en 1992. El 87 % de los ayuntamientos del país cuenta con 

Fondos Municipales de Solidaridad, y 1, 482 organizaciones indígenas ejecutan 2 

mil proyectos con el apoyo de 120 Fondos Regionales para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. Con el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad se estimuló la creación de 2,400 empresas. Se encuentran en 

operación 14 programas de desarrollo regional en I I estados y 375 municipios."' 

En materia ambiental, los problemas que genera el deterioro de los 

ecosistemas, llevó a crear en 1992 el Programa de Ecología Productiva, cuyo fin es 

encontrar nuevas formas de avanzar económicamente, en armonía con lo 

naturaleza. 

Ecología productiva apoya opciones de empleo e ingreso para satisfacer las 

necesidades básicas de la población y al mismo tiempo, rescatar, preservar y 

aprovechar racionalmente los recursos de la naturaleza. Sus acciones tienen tres 

líneas de acción: restauración y conservación de los recursos naturales; 

reorientación o transformación de las actividades productivas tradicionales y 

desarrollo de actividades alternativas y/o complementarias y la reafirmación de los 

valores y tradiciones culturales de organización y participación social para proteger 

la biodiversidad y los ecosistemas. 

In  Ibid,p.145. 
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Estos son algunos de los avances logrados con Solidaridad. Lo que nos 

interesa es la visión e importancia que el Programa di al municipio. El gobierno 

municipal es la instancia que permite al Programa una cercanía real con la 

población y responder efectivamente a sus necesidades y proyectos de solución. 

Dude sus inicios el Programa ha descentralizado acciones y recursos bacía 

los gobiernos estatales, municipales y las comunidades participantes. "Las 

decisiones se toman y los recursos se ejercen ahí donde existen los problemas, y 

con la intervención directa de los encargados de resolverlos." '" 

Es un marco de cooperación y reepornabilidades compartidas. Solidaridad 

lace realidad les reformas constitucionales orientadas a fortalecer al. municipio. 

Los gobiernos municipales satán constituidos por vecinos de las comunidades, que 

conocen y comparten los problemas, por ello son la instancia idónea para 

coordinar los esfuerzos sociales e institucionales dirigidos a imperar la pobreza y 

elevar el nivel de vida. 

5.5.3 Facukades ambientales de los municipios. 

Como hemos visto, la materia ambiental ea una facultad concurrente entre 

la Federación, los estados y los municipios, teniendo las tres esferas de gobierno 

competencias ambientales. 

A los municipios les corresponde de conformidad a lo que establecen la 

Constitución local del estado de que se trate y la Ley Orgánica Municipahdentro 

de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones: 

Atribuciones ambientales deba municipio.. 

I. Proteger el ambiente dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, 
coordinando sus acciones con el Estado o la Federación, en los casos de 
jurisdicción estatal o federal, tomando en cuenta la legislación en vigor. 

'"' Secretaria de Desarrollo Sccial. Op.Cit. 122. 
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2. Formular la politica y los criterios ecológicos particulares del 
Municipio. 

3. Ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente, en 
congruencia con el Programa Estatal. 

4. Planear, ejecutar y evaluar las acciones de Reordenamiento Ambiental 
Municipal. 

5. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, generada por 
fuentes que no sean de jurisdicción estatal o federal. 

6. Incorporar en las licencias municipales de construcción que se refieran a 
obras o actividades que produzcan o puedan producir impacto o riesgos 
ambientales significativos, los resultados del dictamen que al efecto 
emitan las autoridades competentes. 

7. Prevean y controlar la contaminación de las aguas que tengan asignadas 
o conciliando& para la prestación de servicios públicos, y de las que se 
descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población. 

g. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, 
anemia térmica y «urgía buninica perjudiciales el ambiente, salvo en las 
rosas o • los cuma de fuentes 01110f115 de jurisdicción estatal o federal. 

9. Prevenir y controlar la contaminación originada por vapores, gases y 
olores perjudiciales al ambiente, cuando las &entes contaminantes se 

encuentren dentro del territorio del Municipio. 

10.Regular y controlar el manejo de los residuos sólidos municipales. 

I (.Proteger el ambiente de los centros de población, de los efectos 
negativos derivados de los servicios públicos municipales. 

12.Prevenir y controlar contingencias ambientales, cuando la magnitud o 
gravedad de la alteración al ambiente no rebasen el territorio del 
Municipio o se baga necesaria la acción del Estado o de la Federación; 
sin perjuicio de tomar las medidas inmediatas que sean necesarias. 

13.Participu en el establecimiento y vigilancia de las áreas naturales del 
Municipio que requieran ser preservadas. 

14. Establecer las medidas necesarias e imponer las sanciones 
correspondientes por infracciones a la ley estatal, en el ámbito de su 
competencia. 

15.0rganizar la participación social en los programas de protección al 
ambiente. 
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I 6.Crear, reglamentar y orgenizar órganos colegiados dl participación 
ciudadana para concertar, recomendar y colaborar en las acciones de 
protección al ambiente. 

17.Promover el establecimiento de estímulos a la población que desarrolle 
actividades de protección al ambiente. 

18.Participar con las autoridades estatales en materia de protección al 
ambiente, o a través de éstas con las federales o de otras entidades 
federativas. 

19.Concertar convenios intermunicipales en los casos en que las fuentes 
contaminantes , los programas o acciones de protección , restauración o 
conservación comprendan dos o más municipios, dando intervención a la 
autoridad estatal correspondiente. 

20,Integrar un sistema de información, que cuente con inventarios de 
fuentes contaminantes en su jurisdicción. 

21.Celebrar convenios de coordinación , dentro del ámbito de su 
competencia, con d Estado para la realización de acciones que procuren 
la protección y el mejoramiento del ambiente. y 

22.Hacer cumplir la ley ecológica del Estado, sus reglamentos y demás 
ordenamientos aplicables. 

De la lista podemos observar, que si cuentan los municipios con 

atribuciones en materia ambiental, en específico en fuentes de contaminación y 

ordenación ambiental de su territorio, así como de los problemas ambientales 

derivados de la realización de actividades u obras. 

Algo que debemos destacar, son los mecanismos de participación social 

que a través de instancias administrativas prevén los municipios: dios son los 

consejos, comités,etc., de protección ambiental, los cuales son órganos de consulta 

y opinión en la materia y que se integran por ciudadanos respetables de la 

comunidad.' 

l" Ejemplo de ello es los Consejos Consultivos de Protección al Ambiente del Estado de 
México o loe Comités Delegacionales de Protección al Ambiente en el Distrito Federal. 
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A la fecha contamos con 177 Consejos Ecológicos Municipales de 

Participación Ciudadana para fortalecer la gestión ambiental municipal y avanzar 

en la desconcentración de funciones. 

Aunado a dichos órganos colegiados, contamos -por mandato de la 

Constitución Federal y del Plan Nacional de Desarrollo-con la figura del Regidor 

Ecológico, el cuál es un funcionario del ayuntamiento dependiente de la 

Presidencia Municipal y que tiene a su cargo proponer y ejecutar programas de 

protección ambiental en el Municipio. 20U Actualmente se han instalado 775 

regidurías de protección ambiental en todo el pais. 

Todo este esquema administrativo, nos confirma que es en el municipio 

donde debe gestarse y promoverse la participación social ea la gestión ambiental; 

nosotros consideraras que muchos de metros problemas ambientales -aún los 

derivados de explotación y uso de los recursos naturales, que son materia 

federal-tienen su origen y posible solución a nivel municipal. 

5.5.4 Modelo de gestión ambiental participativa. 

La consolidación del municipio libre es condición indispensable para 

continuar avanzando en todos los órdenes de la vida naciond. El municipio como 

eje del desarrollo social y económico, además de asumir su papel en la asignación y 

localización de la inversión pública, ha de convertirse en el núcleo que propicie la 

acción de los grupos sociales en materia de salud, educación, producción, vivienda, 

ad como en el ordenamiento territorial y la conservación del medio ambiente. 

A continuación propondremos un modelo de gestión ambiental 

participativa a nivel municipal, el cuál consideramos, en base a la experiencia que 

200  Estas regidurias han sido otorgadas a los partidos de oposición con presencia en 
el municipio, de hecho se ha entregarlo a representantes de la izquierda mexicana, hecho 
que de alguna forma ha contribuido a su vigencia y eficiencia, ya que son "puestos" que si 
aprovecha la oposición para trabajar y demostrar que sabe y puede gobernar. 
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durante dos años hemos acumulado en la materia y sobre todo en el trabajo con 

municipios, que es viable no sólo para promover la participación comunitaria, sino 

además para atender eficientemente los problemas ambientales. 

Dicho modelo parte de las siguientes consideraciones: 

I. No es posible proponer programas de acción si no se pregunta su 
opinión a los interesados o afectados. 

2. Participar es romper la relación asimétrica de sumisión y dependencia. 

3. Que existen alternativas para lograr una participación social 
cualitativamente superior en la conaervación de los recursos naturales. 

4. Los proyectos y programas no siempre han sido adecuados a las 
necesidades reales de la población. 

5. El municipio es la instancia de la comunidad donde deben resolverse los 
problemas de cada comunidad. 

6. Actualmente uno de los temas que tiene mayor interés, es el papel que 
podrían tener los gobiernos municipales ee articular el desarrollo local 
ceo la gestión ambiental. 

7. El problema no parece radicar en la faka de conocimientos científicos o 
técnicos pasa la formulación de proyectos, sino en la aplicación concreta 

de los mismos. 

8. La manera como los grupos locales se organizan para resolver sus 
problemas es lo que colabora más decisivamente para elevar los niveles 
de integración social. 

9. Las comunidades locales deben ser estimuladas y apoyadas para que 
mantengan el control sobre los usos de mis recursos naturales. Esto 
supone la revaloración y el reconocimiento de la sabiduría y de las 
tradiciones para la ordenación sustentable del agua, la tierra, la flora 
y la fauna. 

Inas acciones de restauración, conservación y uso adecuado de los 
recursos deben ser específicas para cada situación y deben articularse 
regionalmente."' 

201  Moctezuma Navarro, David y Héctor S.Rosales Ayala.  La Promoción EcolorIca en el campo 
mexicano. Una práctica a desarrollar. Universidad Nacional Autónoma de México y Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Cuernavaca, Morelos. México, 1992.p.37. 
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11,E1 desarrollo sustentable debe ser participativo y basarse en la 
comunidad. Es muy importante lograr la movilización de todos los 
sectores de la sociedad civil, ya que todos tienen una aportación valiosa 
que hacer. 

12, El desarrollo sustentable en el caso de México, no implica una renuncia 
al desarrollo, sino la imperiosa necesidad de construir un proyecto 
propio que asegure el futuro de las generaciones por venir. 

13,Los problemas en la gestión ambiental en parte se atribuyen a la gran 
dispersión de las distintas instituciones, su falta de coordinación y la 
ausencia muchas veces de un organismo rector que en materia ecológica 
pudiera dar las pautas para la conservación del medio ambiente. 
"Con esta perspectiva.., la única posibilidad de enfrentar los problemas 
con buenos resultados, es viendo primero el problema, como un 
problema integral , totalizador y en segundo término combatir la 
dispersión de acciones y por lo tanto de recursos que finalmente se 
pierden o no se ven avances significativos y resultados, aparte de que no 
ha habido la capacidad hasta el momento de dar continuidad a las 
acciones; porque una cosa es dar continuidad y otra las inversiones 
federales o estatales de cada año o sexenio". 202  

Hay que admitir que la mayoría de las opciones de proyectos y programas 

se han hecho bajo una concepción del extensionismo que busca la adecuación de 

las comunidades a modelos diseñados de manera vertical y centralizada; y que 

prescinde de la experiencia local, desconoce los principios fundamentales de la 

educación de adultos, los violenta, y desaprovecha los espacios de educación 

comunitaria,' 

Por todas las consideraciones venidas, consideramos que un modelo 

eficiente de gestión participativa debe responder y tomar en cuenta las siguientes 

preguntas: ¿ Cómo se diagnostica la situación que se quiere modificar ? ¿ Cuál es 

la imagen de sociedad que motiva la acción ? ¿ Qué lugar se les dé y cómo se 

concibe el desarrollo rural y urbano ? ¿ Cuál es el papel y la importancia que se les 

asigna a las prácticas promocionales ? ¿ Cómo podría avanzarse hacia la 

integración horizontal de todos los interesados en hacer compatible el desarrollo y 

el uso adecuado de los recursos naturales ? ¿ Por qué,cuándo y cómo participan las 

202 Ibid.,p, 117. 
203  Ibid.0.45. 
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comunidades en el cuidado y preservación del medio ambiente ? ¿ En qué 

situaciones la participación es más o menos dificil de lograr ? ¿ Qué estrategias 

institucionales se pueden utilizar para fomentar la participación ? ¿ Qué hacer 

cuando se considera necesario inducir cambios en las actitudes de la población ? 

¿Cómo reconocer y apoyar las iniciativas culturales que coinciden con los 

objetivos del programa ? ¿ Cuáles son los factores que influyen en el fracaso o en 

el éxito de los programas de gestión ecológica en las crinunidades ? ¿ Cómo lograr 

que surjan promotores, grupos y movimientos en las comunidades campesinas e 

indígenas para que participen ea la solución de los problemas ecológicos ? 

Una vez contestadas dichas preguntas, se debe tomar en cuesta el nuevo 

papel que le correspondería desempeñar al Municipio ea relación a la problemática 

ambiental. Actualmente, la conciencia de los municipios de brindar servicios 

públicos a la población podría ser más relevante, si incorpora la perspectiva 

ambiental en las soluciones técnicas planteadas. Es decir, el municipio podría 

desarrollar su capacidad para generar opciones lécuicas que sean social y 

ecológicamente viables. 

La necesidad de potenciar las capacidades del municipio como promotor 

del desarrollo local implica el desarrollo de una estrategia global que vaya 

orientada hacia:' 

• La descentralización y democratización del Estado a través de la 
instancia municipal. 

' La mayor participación y compromiso dele población en solucionar sus 
problemas yen orientar el desarrollo local. 

El reconocimiento y revalorización de la diversidad de situaciones 
ecogeográficas, socioculturales y políticas que se presentan dentro del 
territorio municipal, con objeto de diseñar estrategias diferenciales que 
contribuyan al desarrollo local. 

* La capacidad de trascender del nivel de prestación de servicios públicos 
hacia la orientación de las estrategias productivas dominantes en el 
municipio. 

2"  !bid ,p. 108. 
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* La modificación de las pautas ►ie producción y consumo dominantes que 
generan una mayor presión sobre los recursos naturales y un grave 
deterioro ambiental. 

La visión regional y territorial de los problemas ambientales, en el 
sentido de no circunscribirlos únicamente a su jurisdicción. 

El rescate de la visión de patrimonialidad de los recursos naturales que 
se encuentran en el municipio. 

e La generación de opciones tecnológicas que contribuyan a un desarrollo 
productivo y socioambisatal más adecuado es el municipio. 

• El logro de mayores avances jurídicos ea materia ambiental que contri-
buya a una ampliación de funciones y capacidades del municipio para 
abordar los problemas ambientales. 

El municipio es la instancia donde deben resolverse los problemas de cada 

comunidad. 

La propuesta de modelo se centra -tomando ea cuesta la experiencia de 

Solidaridad- ce el eetablecimiento de Comités Ambientales (COMA), como 

organizadós base ea el municipio. Dichos comités se componen de un presidente, 

un secretario y varios promotores ecológicos 

Estos comités serán electos en asamblea democrática y serán la instancia de 

coordinación con la autoridad. 

La definición de los programas es a través de una consulta pública 

(convocada por promotores ecológicos del municipio) con la comunidad, la cual 

especifica sus demandas y problemas yen base a ello se elabora un diagnóstico que 

contemple: 
- Diagnóstico sobre la problemática ecológica de la región, 

gubernamentales y no gubernamentales. 

- Percepciones de las organizaciones sociales y los productores 
acerca de la situación ecológica y los programas gubentamentales 
en operación. 
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• Características sociales, económicas y Urinales del lugar. 

• Propuestas y alternativas de acción para atender la problemática 
de manera integral. 

Una vez formulado el diagnóstico, los promotores plantean a la comunidad 

la formación de un comité integrado por ellos mismos, el cual será el encargado 

con el apoyo de recursos municipales y estatales, de aplicar el programa aplicable 

que la misma asamblea determine. 

Si la asamblea decide participar, se levanta un Acta de Concertación en la 

cuál se hace constar el estabkcimiesto de un Comité Ambiental, así como el 

nombre de os integrantes. 

Posterior a ello, los promotores remiten la propuesta de programa al 

quatarnieeto, a fin de elaborar el expediente técnico, ea el cuál se establece la 

forma de llevar adelante el programa. Une vez elaborado dicho expediente, se 

somete a la discusión y aprobación del Comité para definir que obra o proyecto 

hacer, cómo llevarlo a la práctica, en cuánto tiempo, a qué costo. 

El siguieste pato es formular el Plan de Manejo (que no es más que el 

expediente técnico ya aprobado) que norme y ordene las acciones del gobierno y 

de la sociedad civil (comunidades, organizaciones de productores, orillada:nos no 

gubernameotaks) en cuanto al uso de los recursos naturales yjeruquizar acciones, 

definiendo responsabilidades; sellalar akeraativas y proponer recomendaciones 

concretas y viables, basadas en un análisis serio y detallado de la región, en otras 

palabras, se elabora la etapa de planeación del programa. 

Un elemento importante en la ejecución del programa, son los recursos 

financieros, los cuales serán aportados de la siguiente manera: la comunidad ye sea 

en especie o mano de obra, la autoridad municipal a través de los Fondos 

Ecológicos que para el efecto se constituyan. La Federación y el Estado 

participarán a través de aportaciones que realicen a dicho Fondo; los recursos 

aportados por la Federación deben provenir de dos instancias: de la Secretaria del 
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Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca , así como de la Secretaria de 

Desarrollo Social, toda vez que los proyectos implican e involucran acciones y 

obras de bienestar y desarrollo social, así como criterios de preservación, 

conservación, restauración y protección ecológica, todo ello para alcanzar un 

desarrollo sustentable (que es objetivo de ambas Secretarías). 

Ea cuanto a los promotores ecológicos, deben ser gente de la propia 

commidad, capacitados en cuestiones ambientales (no se requiere que sean 

especialistas o técsicos, pero si que asgan por lo menos una visida integral del 

problema). Ellos son los encargados de motivar y encauzar la participación y 

entusiasmo de la comunidad al el programa. Son los encargados de motivar y 

educar a la comunidad, entendiendo a la acción educativa como una práctica 

educativa, es decir que es la práctica la que educa y que es ahí donde debe ubicarse 

la acción educativas' 

Coa todo ello, se cree una planeaciée de abajo hacia arriba; se sustituye a 

la micsoregiM por la comunidad como sujeto directo del programa y se logra la 

desceetnlizaciób de recursos financieros hacia los gobiernos locales. 

Resumiendo, podemos saldar que el modelo se rige por los siguientes 

principios: 

• Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de los 
individuos y comunidades. 

• Participación y organización plena y efectiva de las 
comuaidades. 

• Correspeseabilidad. 

• Transpareecia. honestidad y eficiencia en el manejo de los 
recursos. 

  

2°3  Ibidp.52. 
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Su actuar por la estrategia del "siguiente paso", es decir, que no se puede 

pasar a la siguiente etapa del programa, si antes no se cumplió con los objetivos ‘.1e 

la anterioe etapa. 

Las etapas del modelo son: 

• Diagnóstico, 

Propuesta y creación del Comité Ambiental. 

* Plan de Manejo. 

* Planeación; y 

• Evaluación en todas y cada una de las etapas. 

Los esquemas de funcionamiento son los siguientes: 

 

Cuadre Ne.19 
"Eleboraeiée del Programe" 

 

CAPTACIÓN DE 
DEMANDA SOCIAL 

PLANEACIÓN CE 
GASTOS U OTRAS EN 

CORRESPIIIMILIDAD 

  

   

EJECUCIÓN,
AC 

 CON1R01, 
EVCIÓN EN 

CORRESPONSNILIDAD 
CON lAS COMUNIDADES 
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Cuadro No.20 
"Planeación Participativa" 

Un so o con* puede aten er y 	cerse cargo de varios programas, o 

crearse un comité por cada programa a realizar en el municipio. 

El éxito del modelo radica en la gente, en su participación, Hoy día el 

individuo tiene mayor certeza de lo que pueden lograr con su participación, con su 

propia fuerza. La comunidad ha aprendido, además, a relacionarse de una nueva 

forma con las instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal, para el 

planteamiento de sus demandas y el diseño y ejecución de las soluciones a ellas. 

El modelo parte de la hipótesis de que la participación de las comunidades 

en cualquier acción gubernamental depende al menos de tres aspectos: a) la cultura 

(tradiciones,valores, percepciones) de las comunidades,' b) el entramado de 

intereses económicos y políticos de determinada zona; y e) la definición y 

aplicación concreta de las políticas públicas,' 

La gestión ambiental participativa debe articularse con un proceso amplio 

de aprendizajes colectivos, donde los planes de manejo de los recursos (bosques, 

3°6  !bid ,p. 140 
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agricultura, pesca, etc.) formen parte de una visión estratégica pera la comunidad 

que conjugue una proyección integral, regional y comunitaria para la misma. 

Integral, porqué debe tomar en cuenta la diversidad de intereses para acciones 

concertadas; regional, porque debe procurar la articulación de grupos, sectores, 

intereses, actividades y recursos en un frente amplio para la debuta y uso 

adecuado de los ecosistemas; comunitario, porqué debe fortalecer el espíritu de 

beneficio campando presente en las instancias comunales de decisión. 

La pidón ambiental panicipativa tiene un papel fundamental para lograr 

conjugar los recursos intelectuales con los mecanismos organizativos, 

motivacionales y educativos que son necesarios para promover, hacer avanzar, 

poner es marcha, un movimiento que tienda a atomizar la justicia social con el 

cuidado del medio ambiente. 

Tal vez para muchos, hablar de participación ciudadana sea hablar de un 

mello, pero recordemos que todo b que oda.: las casas, los autos, las 

ettufas,etc., primero 111 un medio, una idea ro la mente de sigui" incluso la vida 

aduna primero Até un mudo en la mente del creador; todo lo que existe es un 

sueño hecho realidad. Esperamos y confiamos totalmente en ello, que llegará el día 

ea que hablar de participación social sea hablar de una hermosa y absoluta 

realidad. 

Llegará el ella en que hablemos, no de lo que traemos, sino de lo que 

amamos. 

Es cuanto. 
José Manuel Salazar Uribe." 

Primavera de 1996. 

207 ¡bid.  

24" En caso de alguna observación o comentario al presente trabajo, le agradeceré me lo haga 
saber al teléfono 5944046 o por escrito al Andador 7 del Cántaro, dúplex 17 casa I, Colonia 
Villa Coapa, C.P.14390. Delegación TIalpan de esta Ciudad.  
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Conclusiones 

1.- la Partielpaciós 

I.• Por participación podemos entender el grado de intervención de los 

hombres y los grupos en los procesos políicos, económicos y sociales de una 

comunidad. El interés por las cosas públicas es el punto de arranque de dicha 

participación, pero ella sólo puede generarse en una sociedad democrática y 

abierta. 

2.- La idea fundamental de la participación social es que los ciudadanos 

tomen las decisiones que les afectan. 

Eleaseatos de la Participación Social. 

Pero debe existir o darse ciestaa condiciones o elementos que permitan 

dicha puticipación; condiciones sociales e individuales que nos motiven a 

participar. Dichos elementos son: un Estado democrático; información y educación 

cívica; voluntad de participación y agrupaciones u organizaciones intermedias que 

sean d enlace catre el ciudadano y el poder; te reducción de las distancias sociales, 

esto, es la abolición de los privilegios y la posibilidad de que la capilaridad social se 

manifieste de manera más clara; la flexibilidad de las relaciones de autoridad; la 

existencia de fuentes independientes de poder que permitan escapar del dominio 

mayoritario. 

HL- Formas de Participación Social. 

Muchas son las formas como podemos participar, ya sea de manera 

institucional, cotidiana e incluso revolucionaria (caso Chiapas). 
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2.. Dicha participación debe abarcar todas las áreas de la vida nacional; 

entre ellas, la gestión ambiental del pais. Entendiendo por gestión ambiental al 

conjunto de actividades humanas que tienen por objeto la ordenación del ambiente. 

La Gestión Ambiental es un conjunto de actividades humanas que tiene por objeto 

la ordenación del ambiente, usando para ello le política, el derecho y la 

administración ambientales, involucrando a diferentes actores: elementos humanos, 

circunstancias e inanimada] política 

IV.- Marco legal de la Participación Social. 

1- Pero esta participación debe de tener un marco legal que permita, 

promueva y apoye dicta participación. Nuestra Constitución consigna dicha 

patticipacifie en todas las áreas del desarrollo nacional; en su artículo 26 establece 

un Sistema Nacional de Planead& Democrática, en la cuál se consigna la 

obligación del Estado de incorporar es de a los papos y sectores de la sociedad. 

Las condiciones psicológicas o individuales que tienen que ver con la 

percepción propia del individuo son sus hábitos; su miedo, apego a lo conocido y 

sus tendencias o resistencia al cambio. 

Igualmente la Ley de Planeación, reglamentaria de dicho artículo 

constitucional, regula y establece como canales de le participación social a la 

consulta popular y los convenios de concertación. 

2.- Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 1995.2000 recoge dicho 

concepto y lo pluma siguiendo al anterior Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, 

reiterado que la concertación, el diálogo y la tolerancia, serán los ejes de dicha 

PaniciPaciós. 

3.- Es por ello que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente y el Programa Nacional para la Protección al Medio Ambiente, 

establecen la obligación a cargo de la autoridad de promover la participación social 
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en los programas, criterios, acciones y planes cuyo objetivo sea la preservación y 

restaurición del equilibrio ecelógico y la protección al ambiente. 

indudablemente que todo ésto no sesera participación por sí misma, pues 

falta el elemento humano que la haga posible: el ciudadano. 

Actualmente nuestro país y e partir de los sismos de 1985 y de las 

elecciones presidenciales de 1988 se ha vuelto un país más informado y 

participativo; es los ukimos años se ha gestado una nueva cultura politica y cívica 

que demanda trapecios de participación, ad como una democratización efectiva de 

las instituciones de la República. 

4.- En materia ambiental esa participación se da en distintas formas: 

individual o colectiva (entre ellas a través de grupos ecologistas); por los medios 

de comusicaciée; a través de institucioaes educativas y/o de investipción,etc. 

3.- La Ley Gsseral del Equibbrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

regula de manera eine y sistemática la participación social en materia ambiental. 

Las normas dispersas las encostramos en diversos capítulos de la Ley, sobre todo 

enfocadas como "criterios" e seguir en la conducción de la política ambiental y en 

la aplicación de sus inetsumentos, en la administración de las áreas naturales 

protegidas y la prevencióer y control de la contaminación de las aguas y del suelo. 

Las normas reguladas ea forme sistemática estás presididas por los artículos 157 al 

139 de h ley, arlo relativo a la participación social, y es los artículos 189 al 194, a 

través de la denuncia popular. 

De lo anterior observamos que legalmente la participación en la gestión 

ambiental, es contemplada y regulada a través de la participación propiamente 

dicha y por medio de la denuncia popular; esta última considerada como 

instrumento en la vigilancia del cumplimiento y aplicación de la normatividad 

ambiental. 
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Dicha participación será realizada a través de la concertación de acciones 

con la autoridad. 

La autoridad ambiental en nuestro país vive en la actualidad una época de 

ajustes y cambios. Podemos afirmar que la nueva Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, responde al modelo de gestión ambiental de una 

estructura jurídico-administrativa especializada, encargada de conducir al país a un 

desarrollo sustentable en donde le protección ambiental y uso sustentable de los 

recursos naturales son meta y norma ce la acción. 

6.- Es a uta Secretaria a quien corresponde, a través de dos órganos 

desconcentrados atender y promover la participación social en la gestión 

ambiental. Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la encargada de 

promover dicha participación y el Instituto Nacional de Ecología el encargado de 

elaborar los convenios de concertación respectivos. Es decir, los grupos y sectores 

privado y social puedes participar ea materia ambiental a través de la concertación. 

7.- El rubro Mide mis se participa es ea la formulación de le política 

ambiental y ea la vigilancia de la nonnatividad ambiental. Son los Organismos No 

Gubernamentales Ambientales y las butituciones Académicas los que más 

participan; el ciudadano, el individuo circunscribe mis su participación a actos de 

denuncia popular y quejas, claro esté, sin excluir su colaboración en el cambio de 

actitudes y hábitos nocivos para el ambiente. 

S.- Podemos decir que es a través de la denuncia popular que se ejercita el 

interés ciudadano de proteger al ambiente; basta con ver el número de quejas 

presentadas el año pasado. Por otro lado la participación social propiamente dicha 

es llevada a cabo por los grupos ecologistas y por instituciones académicas toda 

vez que son ellos los que cuentan con mayor información y posibilidades técnicas y 

materiales para intervenir en asuntos ambientales. 
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V.- La Gestión Ambiental en México. 

La verdad es que la gestión ambiental mexicana no podrá avanzar como 

debe hacerlo, dentro de un Estado cuyas formas administrativas están más 

vinculadas a las tradiciones borbónicas o napoleónicas, que a los requerimientos de 

una sociedad moderna. Rajo muchos conceptos la gestión ambiental es parte 

suatantiva de un proceso incompleto de modernización del Estado, que es 

necesario acelerar para que México pueda ingresar el siglo XXI en condiciones 

mis sólidas, 

2.- La gestión ambiental ea México debe fortalecerse considerablemente en 

todos sus niveles. Las tendencias de descentralización, transectorización y 

participación ea curso, deben profundizase. Es importante que se refuerce la 

gestión local, ea los términos de la legislación ambiental vigente y sus propósitos 

de largo plazo. Es también especialmente importante que se fortalezcan los 

enernainnos de coordinación existentes. Por último, es vital que se promueva en 

forma activa la participación social. 

VI.- Participación social ea la Gestión Ambiental. 

I.- Es ea el municipio donde debe gestarse y promoverae la participación 

social en la gestión ambiental, toda vez que el gobierno municipal es la instancia 

que permite una cercanía real con la población y responde efectivamente a sus 

necesidades y proyectos de solución. 

2.- La consolidación del municipio libre es condición indispensable para 

continuar avanzando en todos los órdenes de la vida nacional. El municipio como 

eje del desarrollo social y económico, además de asumir su papel en la asignación y 

localización de la inversión pública, ha de convertirse en el núcleo que propicie la 

acción de los grupos sociales en le conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales. 
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3.- Los gobiernos municipales están constituidos por vecinos de la 

comunidad que conocen y comparten los problemas, por ello son la instancia 

idónea para coordinar los esfuerzos sociales e institucionales para una gestión 

ambiental participativa. 

VIL- Modelo de Gestión Ambiental partkipativa. 

I.- Un modelo alternativo de gestión ambiental participativa debe partir y 

tomar en cuenta que no es posible proponer programas de acción si no se pregunta 

su opinión a los interesados o afectados, y se considera que participar es la forma 

de romper la relación asimétrica de sumisión y dependencia de las comunidades. 

2.- Dicho modelo de gestión participative debe partir de la hipótesis de que 

la participación de las conimidades depende al menos de tres aspectos: la cultura 

de le comunidad, el entramado de intereses económicos y políticos de la zona, y de 

la definición y aplicación concreta de las politices públicas. 

3.- La indicación del modelo debe recaer ea la creación y establecimiento 

de Comités Ambientales, quienes serán la instancia de concertación entre 

comunidad y gobierno. El trabajo de los comités se basará ea los principios de 

respeto, participación efectiva, corresponsabilidad y transparencia. 

4.- Las etapas que guiarán el trabajo de los comités son: diagnóstico de la 

problemática ambiental del lugar, creación del comité respectivo, elaboración y 

aprobación del Plan de Manejo del Programa, la planeación y por último la 

evaluación en cada etapa del programa. Con ello se logra que las decisiones se 

tomen y los recursos se ejerzan ahi donde existen los problemas y con la 

intervención directa de los encargados de resolverlos. 

5.- Un modelo de gestión ambiental participativa implica apoyar las 

iniciativas que la sociedad civil ha emprendido para conocer, restaurar y usar 
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adecuadamente los ecosistemas de la región. Implica también darle una mayor 

impudencia al municipio como sujeto potencial de L gestión ambiental. 

6.- La gestión ambiental pedicipativa en el caso de las comunidades no 

debe consistir en obtener su participación en programas diseñados de manera 

vertical, siso en propiciar y fomentar la apropiación comunitaria de los recursos; 

esto implicui consolidar las instancias comunitarias de decisión y recalcar que no 

sólo importa lo que ocurra al interior de cada comunidad, sino también lo que 

suceda dore ellas y su repercusiones hacia el resto de la sociedad. 

7.- La estrategia pluridimeesiocal que requiere el desarrollo sustentable 

sólo seré posible con tareas y cont romisos asumidos por todos. Pero ¿ cómo 

propiciar la participación social en programas siatemiticos de gestión ambiental 

pasticipativs ? ¿ cómo castellar el crecimiento económico, ls justicia social y la 

protección al ambigua ? 

Las respuestas estío grabadas ea el corazón de cada uno de nosotros y su 

posibilidad de realización en la voluntad que nos anima. El rumbo está claro... 

Es cuanto. 
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