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INTRODUCCION 

En la actualidad !a contaminacién del medio ambiente y 1a destruccion de los 

recursos naturales han suscitado una creciente preocupacién en la sociedad, y su debate 

atcanza a todos los sectores de la comunidad. Ello ha obedecido, fundamentatmente, ala 

paulatina toma de conciencia acerca de fos peligros que la degradacién del ambiente 

entraiia para el presente y el futuro de la humanidad, ya que, en definitiva, lo que esta en 

juego es la propia supervivencia de la especie humana. 

Empero, es en las ultimas décadas que la cuestién ambiental comienza a ocupar los 

primeros lugares de la atencién mundial. Esta actual preocupacion por el deterioro 

ambiental se ve plasmada en diversas iniciativas adoptadas por la comunidad internacional 

a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

celebrada en Estocolmo, Suecia, entre el 5 y el 16 de junio de 1972. en la Declaracién de 

Estocolmo sobre el Entorno Humano de 1972 y e! Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNITMA). Con posterioridad, merecen citarse, por su relevancia, el 

Informe de fa Comisién de Medio Ambiente y Desarrollo denominado “Nuestro Futuro 

Comin" de 1987, y, mas recientemente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, Hlevada a cabo en Rio de Janeiro entre el 3 y el 14 de 

junio de 1992; donde se habla por primera vez de ta proteccién y conservacion de la 

biodiversidad. 

Como se puede apreciar, la preocupacién por los problemas ambientales cobré un 

interés mundial, destacandose la pérdida de la diversidad biolégica, esa riqueza de genes,
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especies y ecosistemas. Por ello, durante la conferencia de Rio de Janeiro de 1992, se 

incorporé como una de sus actividades la firma del primer instrumento juridico vinculante 

en el ambito internacional: el Convenio sobre Diversidad Biolégica, que protege a genes, 

especies y ecosistemas. Sus tres principales objetivos son: 1a conservacién de la diversidad 

bioldgica, la utilizacion sostenible de sus componentes y la participacién justa y equitativa 

de los beneficios derivados de {a utilizacion de los recursos genéticos. 

Para lograr estos objetivos, se reconocié la importancia de contar con la 

informacion que permitiera a cada pais determinar los costos, beneficios y necesidades ain 

no resueltas, con el fin de poner en marcha acciones para la conservacidn y uso sostenible 

de la biodiversidad. 

Por otra parte, es bien sabido, que a partir de 1a Revolucion Industrial, ef hombre 

paso definitivamente de una economia basada cn e! reciclaje a otra sustentada en recursos 

no renovables, estos ultimos particularmente favorecedores a !a degradacién del medio 

ambiente. 

Como consecuencia de la globalizacion de mercados, la economia a través de sus 

procesos de comercializacién, ha provocado un deterioro ambiental, mismo que ha hecho 

que el gobierno mexicano adquiera conciencia de lo que és y significa el medio ambiente, 

asi como la necesidad de proteccién y correcta explotacién de los recursos naturales, dentro 

de los cuales se incluye et petrdleo y sus derivados. 

La industria petrolera se ha mantenide en lugar clave dentro de nuestra economia, 

asi como también en uno de los contribuyentes esenciales para el desarrollo del pais. Sin 

embargo, los efectos producidos al medio ambiente por su actividad son innegables. 

Conciliar estos dos aspectos pretendié ser una prioridad del actual gobierno, que se vid
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plasmado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000. En dicho tenor, el 

mencionado Plan sefiala una politica ambiental para un crecimiento sustentable 

Al parecer nuestro gobierno y su sociedad, se han dado cuenta que los efectos 

acumulados durante afios y la reduccion de oportunidades productivas por causa del mal 

uso de los recursos naturales no podran ser superadas a corto plazo. Es nuestra opinion, por 

una parte, que se deben frenar las tendencias del deterioro ambiental, y por la otra, sentar 

las bases para lograr un desarrollo sustentable. 

Dentro de nuestra perspectiva consideramos que en materia de regulacion 

ambiental debemos enfocarnos a la integracién y adecuacion de la normatividad existente, 

tanto nacional como internacional, sin eludir que el reto principal para nuestro pais es 

garantizar el adecuado cumplimiento de las normas existentes. 

Por lo anterior, en el presente trabajo de investigacion se hace una revision y 

analisis de los esfuerzos y medidas politicas que se han tomado a lo largo del tiempo a nivel 

internacional para luchar contra el problema de la contaminacién por petrdleo, en 

especifico por la actividad de explotacién, considerada en la doctrina como una actividad 

ultrarriesgosa, lo que nos dio pauta para tratar el tema de la responsabilidad internacional 

subjetiva y objetiva, ésta ultima aplicable a la actividad que nos ocupa en este trabajo: la 

explotacién petrolera. 

Este trabajo de tesis intitulado “La explotacién petrolera mexicana frente a la 

conservacion de la Biodiversidad en el régimen juridico internacional’, esta constituido 

por cuatro capitulos; en el primero y con fines de lograr una mejor comprensidn del tema, 

se hace un sucinto estudio sobre los aspectos fundamentales de la biodiversidad y la
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problematica que implica su pérdida si continuan las actividades que atentan contra su 

conservacion en el Ambito mundial y nacional. 

En el segundo capitulo se describen los aspectos relativos a la explotacién 

petrolera mexicana, donde se resalta su naturaleza juridica, en razon de los efectos 

negativos que provoca, cuya consecuencia ha sido el detrimento paulatino de la 

biodiversidad, sin dejar de mencionar, desde luego, la gran importancia econdmica que 

implica para el desarrollo det pais la realizacién de dicha actividad. Lo que implica por 

consecuencia, la siguiente pregunta: {Ambiente 6 Desarrollo?, cuya respuesta, no debe 

significar una eleccidn, sino una armonia: Desarrollo Sustentable, 

Una vez identificada la actividad contaminante y el objeto contaminado, asi como 

la problematica juridica que se origina, se procede en el tercer capitulo a revisar los 

instrumentos juridicos internacionales existentes, en los cuales México cs Estado Parte, 

para evitar y disminuir este tipo de contaminacion, 

En el capitulo cuarto se describe el marco juridico e institucional con que nuestro 

pais cuenta para atender las demandas de conservacidn, proteccién y uso de la 

biodiversidad. Por ultimo se plantea una serie de conclusiones, las cuales van enfocadas 

hacia un verdadero uso sostenible de los recursos naturales, sin comprometer el’futuro de 

las proximas generaciones. 

En el desarrollo de esta investigacién se utilizaron los métodos: inductivo, 

deductivo, historico, cronoldgico y sistematico.



CAPITULO PRIMERO 

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

1.1 Conceptos basicos a nivel ambiental. 

Para introducirnos en el presente estudio, es necesario aclarar ciertos conceptos que 

consideramos fundamentales para tratar la tematica ambiental. Por lo tanto iniciaremos con 

las definiciones que pertenecen al estudio de las ciencias naturales. 

En el Glosario de Términos sobre Medio Ambiente’, Vicente Sanchez define el 

Ambiente como: 

“ el conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre y que 

emanan fundamentalmente de las relaciones sociales.” 

El concepto de ambiente tiene un significado gramatical que comprende a todos los 

elementos circundantes de algo; al respecto Raul Brafies’ sefiala: 

“El ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, como un conjunto 

de elementos que interacttian entre si, pero con la precision de que estas 

interacciones provocan la aparicion de nuevas propiedades globales, no 

inherentes a los elementos aislados que constituyen el sistema.” 

Es por ello que la palabra ambiente, es utilizada para designar en forma generica a 

todos los sistemas posibles dentro de los cuales se integran los organismos vivos, por lo 

) Sanchez, Vicente, ef. al., Glosario de Términos sobre Medio Ambiente, \* ed.. El Colegio de México, 

México, 1982, p. 19. 

? Brailes, Ratil, Derecho Ambiental Mexicano, |* ed., Fundacion Universo Veintiuno, A.C., México, 1987, pp. 

25 y 26.
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SIDA 

tanto no sdlo se hace referencia al ambiente humana, sino mas bien, a todos los ambientes 

posibles de los sistemas de los organismos vivos en general. Entonces, si consideramos el 

ambiente como un sistema, al regular conductas humanas en el ambito juridico, debe 

considerarse que la alteracion de uno de los elementos naturales repercutira de manera 

necesaria en los demas, incluso en el hombre mismo. 

En consecuencia, proteger el ambiente es proteger a los elementos distintos al 

hombre, pero que hacen posible su existencia y la de los que depende su calidad de vida 

Por otro lado, debe quedar claro que Ambiente no es sindnimo de Ecologia El 

término Ecologia (del griego ofkos casa, hogar y logos ciencia 0 el estudio de) fue acufiado 

en 1869 por el bidlogo aleman Ernest Haeckel, quien lo definié como el estudio de las 

relaciones de un organismo con su ambiente inorganico y organico. Actualmente se 

  

considera a 1a Ecologia como “Una rama de 1a biologia que estudia jas ret: 

entre los seres vivos y el ambiente que los rodea”? 

Por lo tanto, al comprender los conceptos anteriores, es evidente que no pueden ser 

usados indistintamente, la Ecologia es una ciencia y el Ambiente es la suma total de todas 

las condiciones externas capaces de influir en los organismos vivientes: lo que constituye el 

objeto de estudio de la Ecologia. Sin embargo, este término se ha incorporado al lenguaje” 

popular y ademas, al lenguaje juridico, con un sentido distinto al que le corresponde En 

efecto, la palabra Ecologia es con frecuencia utilizada de manera errénea como sindnimo 

de Ambiente, a menudo escuchamos en jos discurses politicos que nos dicen que hay que 

  

> PEMEX, Breviario de Términos y Conceptos sobre Ecologia y Proteccién Ambiental, |? ed.. PEMEX. 
México, 1991, p. 125.
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proteger y defender a la Ecologia, donde podemos comprender que el orador no tiene una 

claro entendimiento de lo que nos expresa. 

La palabra Calidad de Vida, es una expresion que se encuentra ligada a la palabra 

Ambiente; esta relacién se explica por el hecho de que la calidad de vida depende en gran 

medida de la calidad del ambiente. 

El concepto de calidad de vida es eminentemente antropocéntrico, ya que se refiere 

a la calidad de vida de las personas, la cual es concebida como consecuencia de fa salud 

Psicosomatica de una persona y del sentimiento de satisfaccién. es por ello que las 

condiciones del ambiente fisico es un factor que influye en la calidad de vida del ser 

humano, no obstante también incide ef ambiente social del mismo.* Por lo. tanto 

comprendemos que para que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos de la vida, 

requiere de un ambiente natural adecuado, asi como de condiciones econdmicas, sociales, 

culturales y espirituales que le permitan satisfacer las necesidades que se presentan en su 

vida. 

Han surgido grandes polémicas en cuanto al concepto Medio Ambiente. pues se 

considera una redundancia ya que inicialmente se usaban de forma separada y no eran 

sindnimos estrictamente. A partir de 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano se acufio tal Concepto, donde se estimo necesario sustituir la palabra 

espafiola “medio humano” por la nueva expresion “medio ambiente”. y actualmente ha 

adquirido legitimidad a través del tiempo, aunque las controversias al respecto continuan, * 

ee 
* Off. Braites, Ral, Derecho Ambiental Mexicano, op. cit., p. 31. 
* Ibtdem, p. 26.
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De igual forma !a Real Academia Espafiola ha reconocido la expresion Medio 

Ambiente definiéndola como: 

“Conjunto de circunstancias fisicas que rodean a los seres vivos. Por extension, 

conjunto de circunstancias fisicas, culturates, econdmicas. sociales, etc.. que 

rodean a las personas.”° 

A su vez, Vicente Sanchez, define al término en cuestion como: 

« todo aquello que rodea al ser humano y que comprende: - elementos naturales 

tanto fisicos como bioldgicos — elementos artificiales (las tecnoestructuras) — 

elementos sociales y las interacciones de éstos entre si” 

Por otra parte resulta frecuente el uso de las palabras Ecosistema, Bioma, Biosfera, 

Habitat y Recursos Naturales, por lo que es necesario puntualizartas. 

El término Ecosistema, !o define Vicente Sanchez de la siguiente manera: 

“Sistema abierto integrado por todos los organismos vivos (incluyendo al 

hombre) y los elementos no vivientes de un sector ambiental definido en el 

tiempo y en el espacio, cuyas propiedades globales de funcionamiento y 

autorregulacién derivan de las interacciones entre sus componentes, tanto 

_ - -pertenecientes:a los sistemas naturales: como-aquellos modificados-u-organizados - 

por el hombre mismo.”* 

Con base en lo anterior, un ecosistema se define en funcion de fa comunidad 

biolégica que es objeto de estudio; es por ello que continuamente se habla de ecosistema de 

  

© Real Academia Espaitola, Diccionario de la Lengua Espaitota, 21° ed., Espasa-Calpe. Madrid. Espaiia, 

1992, p. 933. 
7 sanchez Vicente, ef. al., Glosario de Términos sohre Medio Ambiente, op. cit., p. 60. 

® Ibidem, p. 43.
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determinadas especies o subespecies de flora o fauna silvestres; no obstante también se 

habla de ecosistemas de regiones y de cuerpos geofisicos especiales, tales como: 

ecosistemas de selvas hiimedas, de desiertos, de islas, de lagos, etcétera; por lo tanto puede 

hablarse de los ecosistemas de México, de un Estado o de un municipio, aun cuando estas 

divisiones son de orden politico y no bioldgicos. 

La Biosfera es el espacio que contiene los ambientes biolégicamente habitables y 

en el que se integran Ia litosfera, la hidrosfera y la atmésfera, es decir, suelos, aguas y aire, 

en si es la porcidn de tierra en la cual pueden operar los ecosistemas.” 

Contreras Manfredi, define el Bioma como: 

“..uma agrupacién de ecosistemas similares en su composicion vegetal; 

constelacion de los factores ambientales que los enmarca y composicién de sus 

poblaciones animales.”'° 

La palabra Habitat es definida por Vicente Sanchez y Héctor Sejenovich como: 

“\.aquella parte del medio ambiente en {a cual se establecen los intercambios 

entre el hombre y los recursos que le son esenciales para cumplir con sus 

funciones vitales.”"! 

Los Recursos Naturales son considerados como aquellos diversos medios de 

subsistencia que el ser humano toma directamente de la naturaleza. Por lo tanto, son 

elementos que existen en forma natural en un territotio determinado, cuya poblacién puede 

utilizar en forma directa, ya sea para usarlos y conservar su esencia natural, o bien, 

ee 
° Cyr. Brafies, Raul, Derecho Ambiental Mexicano, op. cit. p. 24. 
1° Sanchez Vicente, et. al., Glosario de Términos sobre Medio Ambiente, op. cit., p. 26. 
" Ibidem, p. 55,
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transformarlos parcial o completamente, con el fin de procurar la manutencién y el 

desarrollo de fa comunidad humana. 7 

Los siguientes términos implican una conexién necesaria entre dos ciencias, las 

sociales y fas naturales, cuya relacion ha surgido por la influencia del hombre sobre la 

naturaleza; por lo tanto, se definiran los conceptos de: Conservacion, Degradacién 

Ambiental, Desarrollo Sustentable o Sostenible y desde luego Derecho Ambiental. 

La palabra Conservacién, dentro del contexto ambiental, es definida por la Union 

Internationale pour !a Conservation de la Nature, como: 

“Ja gestion de la utilizacién de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que 

produzca el mayor y sostenido beneficio para las gencraciones actuales, pero que 

mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de 

las generaciones fuiuras ni 

Es aqui donde cabe sefialar cl termino que conocemos como Desarrollo 

Sustentable o Sostenible que es, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades. '* 

La definicién anterior, implica por lo tanto, proteccién del ambiente-salvaguarda:~ 

del equilibrio de la biosfera y promocién de la economia y administracion de los recursos 

naturales, de tal manera que las generaciones venideras no tengan que batallar por 

  

'? Cf, Muiloz Barret, Jorge, “Los Recursos Naturales y su Proteccion Juridica en México”, cn Muiioz Barret, 

Jorge, Sanchez Luna, Gabricla, et. al, La Industria Petrolera ante la Regulacion Juridica - Ecoldgica en 

México, |" ed., UNAM, PEMEX, México, 1992, p. 10. 

3 Sanchez Vicente, ef. al., Glosario de Términos sobre Medio Ambiente, op. cit., p. 29. 

\4 Cyr. Fundacién Friedich Eben, Nuestro Futuro Connin. Explicacién del reporte Brundtland (Un Resunten), 

Fundacion Friedich Ebert. México, 1991, p. 7.
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sobrevivir en condiciones de mayor degradacién ambiental y con amenazas mas graves que 

las actuales a su propia sobrevivencia, 

En relacion a lo anterior, es preciso definir lo que se entiende por Degradacién 

Ambiental, al respecto Ferrer Véliz, la conceptualiza como: 

“Evolucién de un recurso en un sentido desfavorable generalmente por ruptura 

del equilibrio (de la naturaleza] ante un uso inadecuado.”' 

Al conjuntar los conceptos anteriores se aprecia que para que el hombre satisfaga 

sus necesidades requiere de los recursos que la naturaleza le proporciona, los cuales se 

mueven a través del sistema econdmico, con ello fogran un desarrollo en cuanto al bienestar 

individual y colectivo, como consecuencia se obtiene un mejor nivel de vida para todos los 

seres vivos que poblamos el planeta. No obstante, para seguir con la obtencién de los 

beneficios que la naturaleza nos da, es necesario buscar modelos de desarrollo que permitan 

aprovechar de manera sustentable los recursos existentes y que el progreso contimie. Para 

ello, el Derecho Ambiental juega un papel primordial, ya que sera quien establezca las 

normas bajo las cuales se van a regular las acciones del hombre frente a la naturaleza. 

Se han dado varias definiciones Tespecto al Derecho Ambiental. sin embargo solo 

mencionaremos algunas de las mas relevantes. 

Al respecto Ratl Brafies en su obra menciona tres definiciones de Derecho 

Ambiental: 

“..conjuato de reglas que se ocupan de la proteccién juridica de aquellas 

Condiciones que hacen posible ta vida, en todas sus formas.” 

Se 
5 Sanchez Vicente, et. al., Glosario de Términos sobre Medio Ambiente, op. cit. p. 36. 'S Braites, Rail, Derecho Ambiental Mexicano, op. cit, p, 24,
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“El conjunto de las normas juridicas que estén orientadas a la proteccion de la 

biosfera (considerando Ja tecnosfera) en tanto escenario que hace posible la vida 

[efor 

“E} conjunto de normas juridicas que regulan las conductas humanas que pueden 

influir de una manera relevante en los procesos de interaccién que ticnen lugar 

entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante 

la generacion de efectos de los que se esperan una modificacion significativa de 

las condiciones de existencia de dichos organismos.”™® 

Ramon Martin Mateo establece: 

“Es Ja interaccion entre la sociedad y su entorno fisico, intentando disciplinar las 

relaciones sociales en funcion de los deseables 0 indeseables cambios 

ambientaies.”"” 

A su vez Carmen Carmona sefiala: 

“Gg la forma en que el sistema juridico interactua entre los sistemas ecolégicos 

estableciendo formas de uso, aprovechamiento racional de los elementos que lo 

conforman en {a sociedad y a individuos que tienen que adoptar una forma de 

2d - 

conducta especial para llevar una relacién adeciiada con el entomo. 

En base a las definiciones arriba citadas, podemos decir que el Derecho Ambiental, 

regula de manera general el binomio hombre - naturaleza, esto es: regula ta conducta del 

hombre que puede considerarsc de interés ambiental, las cuales son las que pueden influir 

ee 

 Braftes, Raul, Derecho Ambiental Mexicano, op. cit., p. 24 

'S phidem, p. 32. 
19 Martin Mateo, Ramén, Derecho Ambiental, \* ed., Instituto de Estudios de Administracion Local, Madrid. 

Espafia, 1977, p. 72. 
2° Carmona Lara , Ma. del Carmen, Derecho Ecoldgico, \° ed, UNAM, México, 1991, p. 8.



9 

APITULO PRIMERO CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

  

sobre los procesos de interaccién que tiene lugar entre los sistemas de los organismos vivos 

y Sus sistemas de ambiente; dichas conductas son de interés para el Derecho Ambiental, 

siempre y cuando modifiquen de una manera importante las condiciones de existencia de 

los organismos vivos y por tanto generen consecuencias ambientales significativas. 

En consecuencia el Derecho Ambiental tiene relacién con la continuidad de la vida 

sobre la Tierra, lo cual se vincula con el mantenimiento de jas condiciones que la hicieron 

posible y la influencia que sobre ellas tiene el hombre. 

1.2 La Biodiversidad. 

La diversidad bioldgica 0 biodiversidad es un tema de interés fundamental, ya que 

nuestro planeta se enfrenta a una pérdida progresiva e irrecuperable de la misma; las 

actividades humanas han reducido la biodiversidad a escala mundial, nacional y regional, 

tendencia que continiia, Esto se manifiesta en la pérdida de poblaciones vegetales y 

animales, en la extincién asi como el agotamiento de especies y en Ia simplificacion de 

comunidades y ecosistemas. 

Por esta raz6n la creciente disposicion por la custodia de nuestra riqueza biolégica 

ha implicado un esfuerzo por definirla, indagar el motivo de su existencia asi como las 

causas de su extincion. 

E! patrimonio natural, catalogado como Patrimonio comin de la humanidad, tiene 

un valor incalculable, puesto que es el resultado de la evolucién, de todo un proceso 

historico que se ha manifestado en el tiempo de manera irrepetible, por lo que la
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disminucién y mas atin !a carencia de la biodiversidad es el efecto directo o indirecto mas 

trascendental e irreversible de las actividades humanas. 

1.2.1 Conceptualizacién de la Biodiversidad. 

La palabra biodiversidad, es una contraccion de la expresion “diversidad biolégica”, 

que expresa la variedad o diversidad del mundo bioldgico. El término se acuiio en 1985 y 

se ha utilizado mucho en los afos noventa, tanto en los medios de comunicacion como en 

circulos cientificos y de las administraciones publicas ” 

La especie humana depende de la biodiversidad para su supervivencia, es por ello 

que se puede considerar la expresion “diversidad biolégica” como un sinénimo de “vida 

sobre la Tierra”.?” 

El concepto de diversidad biolégica o biodiver sidad hace referencia a la riqueza o 

variedad de formas vivientes: plantas, animales y microorganismos, los cuales se mantienen 

como seres vivos debido a la gran constelacién de genes que poseen, los organismos a su 

vez se encuentran acomodados en comunidades o ecosistemas que, en ultima instancia, 

caracterizan Jos paisajes del planeta Tierra.”* 

La biodiversidad comprende tres niveles de expresién de variabilidad biolégica: 

genes, especies y ecosistemas, que son el resultado de mas de 3 000 millones de afios de 

evolucion; en estos niveles se integra una amplia gama de fenodmenos, de manera que la 

  

  2\ Cf. “Biodiversidad”. cn Enciclopedia Microsoft Encarta, Microsoft Corporation. 1998 

= Dicha semejanza se sefiala en cl Convenio sobre Diversidad Bioldgica, al cual nos referiremos en cl 

apartado 3.48. 
2 (Yr. Dirzo. Rodolfo y Miranda Alvaro, “Deforestacién y Diversidad Biologica”. en Rivero Serrano, Octavio 

y Ponciano Rodriguez, Guadalupe (comps.), La Situacién Ambiental en México, \* ed.. UNAM. Programa 

Universitario de Medio Ambiente, México, 1996, p. 24t.
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biodiversidad de un pais se refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que contiene, el 

numero de especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una region a otra, el 

numero de endemismos, las subespecies y variedades o razas de una misma especie, entre 

otros (figura 1).24 

A los niveles de diversidad bioldgica, también se les distingue como: 1) Diversidad 

inteaespecifica, referida a la gran cantidad de informacion genética que determina la 

enorme variacion que existe entre los individuos de una misma especie; 2) Diversidad 

interespecifica, que se refiere al numero de especies diferentes; y 3) Diversidad de 

ecosistemas o tipos de paisaje, tales como desiertos, selvas, bosques de coniferas, 

etcétera.?° 

Sin embargo, de estos tres niveles, el menos difundido es el teferente a la diversidad 

intraespecifica o diversidad genética, por lo que el conocimiento sobre {a magnitud de la 

tiqueza bioldégica del planeta se limita al entendimiento de! nimero de especies, es decir al 

segundo nivel. 

Pero la biodiversidad existe dentro de lo que denominamos especies, efectivamente 

la presencia de distintos alelos para cada gene es la fuente primordial de materia prima para 

el proceso evolutivo; del mismo modo la diversidad biolégica se manifiesta en la 

ee 
* Chr. CONABIO, La Diversidad Biologica de México: Estudio de Pats 1998, 1" ed., Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, 1998, p. 62. 
5 Cf. Dirzo, Rodolfo y Miranda Alvaro, “Deforestacién y Diversidad Biolégica”, en Rivero Serrano, Octavio y Ponciano Rodriguez, Guadalupe (comps.), La Situacién Ambiental en México, op. cit, p. 241.
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heterogencidad inmersa en un ecosistema.”° 

  

Figura 1. Niveles de organizacion incluidos en e! concepto de Biodiversidad. 

Dentro del ambito juridico internacional, el Convenio sobre Diversidad Biolégica, 

el cual sera estudiado cn ef capitulo tercero, define a la biodiversidad en el articulo 2 

parrafo seis, cuya transcripcion es !a siguiente: 

“Por “diversidad bioldgica” se entiende, la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuiticos y los 

complejos ecoldgicos de los que forman parte; comprende, la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas”’. 

  

- - - Como podemos advertir, en la definicion ar iba citada, se hace referencia a los tres 

niveles de variabilidad biolégica, !o cual implica proteccion juridica a genes, especies y 

ecosistemas; por lo que es preciso detallar cada uno de los niveles, con el fin de obtener una 

mayor percepcion de su alcance ¢ importancia. 

—— 

26 Cf. Halffter, Gonzalo y Ezcurra, Exequiel, “,Qué es la Biodiversidad?”, en Halffer, Gonzalo (comp.). La 

Diversidad Biologica de Iberoamérica I, \' ed., CYTED-D, Programa Universitario de Ciencia y Tecnotogia 

para el Desarrollo, Instituto de Ecologia, AC. Secretaria de Desarrollo Social, Xalapa, Ver., México, 1992. p. 

3. 
.
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1.2.1.1 Diversidad Genética. 

La diversidad genética es la variacién entre fas unidades de herencia o genes de los 

individuos de una especie, que se deriva principalmente de las mutaciones; existen distintas 

versiones de un gen y muchas de ellas se expresan a nivel individual, son heredables y 

resultan ser la materia prima de la seleccién natural;?” es por ello que la diversidad genética 

nos permite encontrar una amplia y variada diferencia entre los organismos individuales; su 

estructura depende en Io esencial de las variaciones que experimenta la secuencia de los 

cuatro pares de bases que forman los acidos nucleicos, entre ellos el acido 

desoxirribonucleico o ADN, base del cédigo genético donde se encuentra la informacion a 

partir de la cual se construyen los seres vivos.2® 

La diversidad genética ha sido definida por Ledig como una “trinidad” biolégica 

constituida por: la diversidad de alelos det mismo gene dentro de una especie, el conjunto 

de diferencias genéticas que caracterizan a diferentes poblaciones, y las enormes bibliotecas 

de informacion genética que caracterizan a cada una de las especies. La diversidad 

genética puede, por lo tanto, definirse jerarquicamente en tres. niveles: a nivel de un alelo, a 

nivel de un grupo de alelos que tienden a variar en conjunto, y a nivel del genoma completo 

de una especie.” 

La conservacién de la diversidad genética es de suma importancia, basta con decir 

que de ella depende la evolucién de las especies, ya que les permite afrontar cambios 

  

77 México, CONABIO, “Genes”, en http://www. conabio.gob.mybiodiversidad/bio4.htm, Fecha de consulta: 18 de febrero de 1999, 
% Cf. CONABIO, La Diversidad Biologica de México: Estudio de Pats 1998, op. cit, p. 93. 
” Cfr. Halffter, Gonzalo y Ezcurra, Exequiel, “;Qué es ta Biodiversidad?”, en Halffter, Gonzalo (comp.), La Diversidad Biolégica de Iberoamérica I, op. cit, p. 21,
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ambientales. Ahora bien, desde el punto de vista econdmico, este primer nivel de 

variabilidad bioldgica, da lugar a la domesticacion, (técnica basada en la selecci6n artificial 

de plantas y animales con caracteristicas benéficas para el ser humano, a través de siembra 

de semilla o fragmentos de plantas provenientes de individuos con dichas caracteristicas y 

los genes que las determinan) proceso que se lleva a cabo en la actualidad, con distintos 

niveles de sofisticacion tecnoldgica, tanto en centros de investigacion como en las parcelas 

que cultivan los campesinos, en Mexico varias comunidades indigenas han seleccionado 

una gran cantidad de cultivos, los cuales permiten la subsistencia humana, ya que cada una 

de estas variedades esta integrado por un cédigo genético particular, es por ello que sin 

variacion genética, la transformacion de la especie a través de la seleccion no es posible. 

Esta diversidad de recursos genéticos vegetales tiene en muchos casos varias ventajas, un 

gjempto sencillo es ef siguiente: si un ayricultor planta cierto numero de variedades de una 

especie, quedara en cierto modo asegurado frente al riesgo de perder toda la cosecha, pues 

es poco comin que las condiciones climatolégicas adversas 0 los parasitos afecten por igual 

a todas ellas. Cabe destacar, que también en los genes de los organismos, se encuentra 

almacenada una gran cantidad de informacion para la elaboracién de productos 

alimenticios, farmacéuticos asi como industriales.°° ~ - — 

Por lo tanto, la conservacion de la diversidad genética presenta varias ventajas 

reales para el desarrollo de !a humanidad; las poblaciones que forman una especie 

comparten una reserva de diversidad genética, es por ello que si se reducen poblaciones que 

albergan una proporcion considerable de esta variacién genética, aunque persista !a especie, 

  

  

* México. CONABIO, “Genes”, en http:/iwww.conabio.gob.mu/biodiversidadbiot.htm. Fecha de consulta: 

18 de febrero de 1999.
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la seleccion natural cuenta con un espectro de variedad genética menor sobre el que actuar, 

y las oportunidades de cambio evolutivo pueden verse seriamente mermadas. La pérdida de 

diversidad genética dentro de una especie se llama erosién genética, y muchos cientificos se 

muestran cada vez mas preocupados por la necesidad de neutralizar este fendmeno, ha 

recibido especial atencién el fitomejoramiento de cultivos, los grandes bancos de 

germoplasma que sostienen el desarrollo de nuevas variedades de cultivos buscan mantener 

en condiciones ex situ’! parte de la inmensa variacion genética existente en cultivos locales, 

ya que con la extincidn de una especie se pierde de manera irreversible, el genoma 

completo.?? 

1.2.1.2 Diversidad de Especies. 

La diversidad de especies es cl numero de especies diferentes que conviven en un 

area geografica determinada; en ocasiones, se denomina también riqueza de especies 

cuando se hace referencia a un grupo o tax6n particular, por ejemplo, se habla de riqueza de 

especies de orquideas o de vertebrados.*? 

La riqueza de especies varia geograficamente, las areas mas calidas tienden a 

mantener mas especies que las mas frias, las mas himedas son mas ricas que las mas secas; 

las zonas con menores variaciones estacionales suelen ser mas ricas que aquellas con 

* La conservacién de especies ex sifu es aquella que se desarrollo fuera del habitat natural de las especies y se 
considera como complemento y apoyo a los esfuerzos de conservacién in situ. de tal forma se puede 

conservar parte de la diversidad genética y especies particulares que estan en riesgo. Los mecanismos de 
conservacién ex sifu son: los bancos de germoplasma, las colecciones de cultivo de tejidos y cultivos 
microbianos 0 colecciones de organismos vives como zooldgicos, acuarios y jardines botanicas. Cyr. 

CONABIO, La Diversidad Bioldgica de México: Estudio de Pais 1998, op. cit.. pp. 200-203. 
2 Chr. Halffter, Gonzalo y Ezcurra, Exequiel, “;Qué es la Biodiversidad?”, en Halffter, Gonzalo (comp.), La 

Diversidad Biolégica de Iberoamérica I, op. cit, pp. 6 y 22. 
* Cf. CONABIO, La Diversidad Bioldgica de México: Estudio de Pais 1998, op. cit., p82
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estaciones muy marcadas; por Ultimo, las zonas con topografia y clima variados mantienen 

mas especies que las uniformes.” 

Cabe sefialar, que éste segundo nivel, no sdlo depende de la riqueza de especies, 

sino también de la dominancia relativa de cada una de ellas; las especies en general se 

distribuyen conforme a jerarquias de exuberancia, desde algunas especies muy abundantes 

hasta algunas muy raras, por lo tanto, entre mayor sea el grado de dominancia de alguna 

especie y de rareza de las demas, menor sera la biodiversidad de la comunidad. Las 

especies muy distintas contribuyen por definicién mas a la biodiversidad que las similares. 

Por tanto, si hay que elegir entre conservar uno de dos lugares con igual ntimero de 

especies, seria mejor elegir el que alberga mayor ntimero de especies esencialmente 

distintas frente al que mantiene especies mas afines,** 

Respecto a la diversidad de especies, cualquier area contribuye a fa diversidad 

mundial, tanto por el numero de especies presentes en ella como por la proporcién de 

especies nicas de esa zona. Estas especies unicas se aman endémicas. Se dice que una 

especie es endémica de una zona determinada si su area de distribucién esta enteramente 

confinada a esa zona (el término deriva de la medicina, que considera endémicas a las 

enfermedades limitadas a cierto territorio y epidémicas a las muy extendidas). Por ~ 

definicién, las especies endémicas de un lugar determinado no se encuentran en ningun 

otro, cabe destacar que México es un pais que se distingue por poseer una elevada 

proporcién de especies endémicas. Los endemismos pueden también definirse en términos 

* Cfr. “Biodiversidad", en Enciclopedia Microsoft Encarta, op. cit. 
*5 Cf. Halfter, Gonzalo y Ezcurra, Exequiel, “;Qué es la Biodiversidad?”, en Halffter, Gonzalo (comp.}, La 
Diversidad Biolégica de [beroameérica I, ap. cit.. pp. 6 y 7.
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de limites nacionales. Esto tiene una importancia enorme para la conservacién de la 

diversidad biolégica, porque casi sin excepcién, las acciones de conservacidn y gestion se 

aplican y mantienen a escala de Politica nacional. * 

La conservacién de especies tiene una importancia ecolégica considerable, pues 

algunas especies clave desempefian una importante funcién en el mantenimiento de la 

diversidad de una comunidad de otras especies, tal es el caso de los arboles grandes, los 

cuales aumentan la biodiversidad local, ya que proporcionan numerosos recursos naturales 

para otras especies (aves, parasitos, herbivoros que se alimentan de frutos, y muchos otros 

organismos), no obstante, hemos permitido y peor atin hemos contribuido a la extincién de 

varias especies. Si bien es cierto que la extincion, en términos bioldgicos es considerada 

como un fendmeno completamente natural y periddico, (ya que en algunos casos es el 

resultado de un proceso evolutivo que ocurre en un lapso de varios cientus 0 varios miles de 

afios) que constituye parte del proceso de evolucién en el que surgen nuevas especies que 

sustituyen 0 reemplazan a las ya existentes; la preocupacién actual sobre extincién radica 

en que la tasa de desaparicién de especies sobrepasa la tasa de extincion promedio anterior 

a la aparicion del hombre, ya que se calcula que desaparecen mil especies por ajfio, sin 

embargo otros calculos estiman que una especie se extingue cada 15 minutos, otras 

predicciones indican que, para el afio 2000, se habra perdido alrededor del 20 por ciento de 

la biodiversidad actual. Si ademas consideramos que la extincién de especies no es un 

Proceso aislado, sino que genera una reaccion en cadena, la pérdida de una especie puede 

Provocar a su vez la extincién de otras que dependen de la primera. 

  

” Cfr. "Biodiversidad", en Enciclopedia Microsoft Encarta op. cit. .
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Los factores que causan la desaparicién de especies son varias, no obstante, la 

mayoria de ellos se encuentran asociados con actividades humanas. Las principales causas 

que afectan la sobrevivencia de las especies de flora y fauna en México, como en otros 

paises, se pueden clasificar de la siguiente manera: causas directas, que incluye todas las 

actividades humanas como la caza, el comercio y contro! de plagas por envenenamiento, 

causas indirectas, que comprenden !a modificacién o destruccién del habitat natural, estas 

causas a su vez se pueden dividir en destruccién o modificacion de la cobertura vegetal, 

contaminacién, {a introduccion de especies exdticas y las extinciones secundarias producto 

de otras extinciones previas. °” 

La extincion de especies, como ya se menciond, en ta actualidad alcanza 

proporciones catastréficas, por lo que es preciso evitar de manera definitiva, las actividades 

que destruyen o modifican la biodiversidad de forma imtencional © accidental, puesto que la 

desaparicién de las especies elimina la posibilidad de contar con los beneficios actuales o 

potenciales que directamente nos brindan. 

1.2.1.3 Diversidad de Ecosistemas. 

La diversidad de ecosistemas, hace referencia a la variedad de comunidades de 

organismos que ocurren en determinadas areas, la cual incluye a las especies que las 

componen, los procesos e interacciones que desempefian y los cambios en la composicion 

  

3 Cf. Flores Villela, Oscar y Leén Paniagua, Livia, “Extincién de Especies en México”, en Toledo, Gabriela 

y Leal Pérez, Marina (eds.), Destruccién del Habitat, |" ed., UNAM, Programa Universitario de Medio 

Ambiente, México, 1998, pp. 155-166.
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de especies de una region a otra>® Este tercer nivel es también conocido, de manera 

erronea como, diversidad ecologica. 

La diversidad de jos ecosistemas suele evaluarse en términos de distribucién 

mundial (heterogeneidad espacial) o continental (diversidad presente en un sitio), la 

primera es una medida del grado de particién del ambiente en parches 0 mosaicos 

biolégicos, es decir, mide 1a contigiidad de habitats diferentes en el espacio en base a tipos 

de ecosistemas definidos segin sus caracteristicas generales (clima, biogeografia, 

vegetacion potencial y vegetacion modificada por el hombre), y la segunda es una funcién 

de la diversidad de especies dentro de un mismo ecosistema.” 

La fragmentacién y la destruccién de los habitats naturales provoca serios efectos en 

la conservacién de !a biodiversidad; cuando un area natural es trastornada, se registran 

cambios importantes en la intensidad de la luz, la humedad y la temperatura, por lo que se 

afecta ta base y los eslabones de cadenas alimenticias completas; en si se perturban las 

funciones de los ecosistemas, las cuales proveen de servicios ecolégicos no sdélo a las 

especies silvestres, sino también (y en gran escala) al hombre. Un factor importante en la 

destruccion de ecosistemas ha sido la explosion demografica pero sobre todo el desarrollo 

mal conducido, de la infraestructura carretera, eléctrica, ferroviaria, energética, pesquera e 

hidraulica, puesto que no hay seguimiento a los instrumentos de ordenamiento ecoldgico y 

evaluaciones de impacto ambiental; lo cual nos conduce a {a pérdida inevitable de 

ecosistemas y por consecuencia la extincidn de especies. 

38 México. CONABIO, “Ecosistemas”, en Attp:/vww.conabio.gob.my/biodiversidad/bio2I.htm. Fecha de 
consulta: 18 de febrero de 1999. 
>» Cyr. Halfiter, Gonzalo y Ezcurra, Exequiel, “;Qué es la Biodiversidad?”, en Halter, Gonzalo (comp.), La 
Diversidad Biolégica de Iberoamérica 1, op. cit., p. 5.
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Recordemos que la biodiversidad implica tres niveles que van unidos, dependen uno 

del otro, por lo que no podemos atender sdlo el primero o el segundo, pues seria un error; la 

biodiversidad es un todo con tres niveles con caracteristicas distintas, pero con necesidades 

semejantes que indudablemente requieren proteccién juridica eficaz, ante las actividades 

del ser humano que dia a dia deterioran su funcionamiento. 

1.2.2 Importancia de la Diversidad Biolégica en México y su conservacion. 

La extraordinaria riqueza cultural de México ha sido ampliamente difundida; sin 

embargo, su gran diversidad biologica en sus tres ambitos, es poco conocida y valorada. 

Nuestro planeta se enfrenta a una pérdida progresiva de su biodiversidad; es por ello que 

dia con dia cobra mayor importancia el conocimiento de ta riqueza natural de México, 

pucsto que solo ei conocimienio, ent 

  

tiento y respeto a fa naturaleza nos permitira abrir 

  

la posibilidad de desarrollo en un mundo que enfrenta serios problemas en su relacién con 

el medio ambiente; por lo tanto el objetivo de este punto es dar a conocer un panorama 

general de la riqueza natural con que cuenta nuestro pais. 

El Fondo Mundial para la Vida Silvestre, ha establecido que del 100% de la 

diversidad biolégica del mundo, entre el 50 y el 80%, se encuentra en ‘12 paises-tropicales; 

por lo que son considerados paises de megadiversidad de los cuales los seis principales 

son: Brasil, Colombia, México, Zaire, Madagascar e Indonesia.” 

El conceptu de pais de megadiversidad, hace referencia a los paises que contienen 

un porcentaje extraordinario de la biodiversidad del planeta, aunque existen mas de 170 

« Cfr. Williams-Linera, Guadalupe, ef. al., “Estado de la Biodiversidad en México”, en Halffier, Gonzalo 
(comp.), La Diversidad Biolégica de Iberoamérica 1, op. cit., p. 299.
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paises en el mundo, sdlo 111 de ellos se encuentran situados, parcial o totalmente, en los 

trépicos, y de ellos México es uno de fos mas importantes (figura 2).*' Sin embargo 

nuestro pais no sdlo goza de incomparable riqueza y abundancia naturales, sino que en el 

contexto internacional el sur de México es considerado como unas de las areas criticas u 

hotspots mas amenazadas, 

  

PAISES 02 MIGADI ERED 

  

Q 

  

Figura 2 

México, mosaico de paisajes y culturas que ocupa dos millones de kilémetros 

cuadrados, es un pais en el que la diversidad de formas de vida alcanza una magnitud 

extraordinaria, en términos generales, se puede decir que nuestro pais alberga 10% de la 

biodiversidad terrestre del planeta; es el tercer pais de mayor diversidad bioldgica; el 

“* Cyr. Mittermeier, Russell A. y Gocttsch de Mittermeier, Cristina, “La importancia de la Diversidad 
Bioldgica de México”, en Sarukhan, José y Dirzo, Rodolfo (comps.), Aféxico ante los Retos de la 
Biodiversidad, i* ed., Comisién Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, 1992, pp. 

68 y 69.
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primero en numero de especies de reptiles (707 especies, de los cuales 393 son endémicas, 

es decir, 57% ocurren sdlo en México), segundo en especies de mamiferos(439 especies, 

139 son endémicas, equivalente al 33% de ellas); el cuarto en riqueza de anftbios (282 

especies, 176 son endémicas, lo que representa 62% del total del pais) y de fanerogamas 

{con aproximadamente 26 000 especies); el décimo en especies de mariposas con alas 

posteriores bifurcadas, las cuales pueden ser usadas como indicador de diversidad de 

invertebrados y ademas en México se encuentra el 50% por ciento de las 900 especies de 

cactaéceas conocidas en el mundo.” 

  

  

  
  

          

  

Tabla 1. Se representa a cuatro grupos de especies representativos de Ia biota.” 

Ahora bien, para que un pais albergue una diversidad extraordinaria y por tanto sea_ 

considerado megadiverso, influyen varios aspectos, no econdmicos ni politicos, sino mas 

  

* Cf. Fuentes: 1 Mittermeier, Russelt A. y Gocttsch de Mittermeier, Cristina. “La Iiportancia de la 

Diversidad Biolégica de México”, en Sarukhan, José y Dirzo. Rodolfo (comps.), Aféxico anie los Retos de ta 
Biodiversidad, op. cit, pp. 70 y 71. 2 Williams-Linera, Guadalupe, ef. al., “Estado de la Biodiversidad en 
México”, en Halffter, Gonzalo (comp.), La Diversidad Biolégica de Iberoameérica |. op. cit.,p. 299. .Robles 

Gil, Patricio (dir.), Diversidad de Fauna Mexicana, 2" od., CEMEX. S.A, de C.V.. Agrupacién Sierra Madre. 
S.C., México, 1996, p. 15. 

° Cr. Mittermeier, Russell A. y Goettsch de Mittermcicr, Cristina, “La Importancia de la Diversidad 
Biolégica de México”, cn Sarukhin, José y Dirzo, Rodolfo (comps.), \féxico ante los Retos de ta 
Brodiversidad, up. cit., p. 70.
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bien histéricos, geologicos, biogeograficos y sobre todo la colaboracién de varios 

fendmenos naturales, por lo que su constitucién no es creada de la noche a la mafiana, sino 

que es el resultado de toda una intensa historia geolégica que en nuestro caso nos ha 

favorecido enormemente. 

CEMEX (Cementos de México) con la colaboracién de la Agrupacion Sierra 

Madre, realizo un valioso estudio de la diversidad de especies animales que pueblan el 

territorio de México, el cual fue publicado en la obra intitulada Diversidad de Fauna 

Mexicana,“ en dicho escrito se sefiatan de manera detallada los factores que han 

contribuido para que México sea un pais megadiverso, los que seran mencionados en las 

siguientes lineas. 

La actividad volcdnica que dejé mas de cuatro mil conos y que aun no ha concluido, 

asi como Jos fendmenos de tectonica de placas y deriva continental ponen de manifiesto la 

dimension de los procesos geolégicos que, a lo largo de millones de afios, dieron como 

resultado uno de los mas complejos escenarios de la Tierra: el territorio mexicano, el cual 

esta Ileno de contrastes; dunas de yeso, manantiales y oasis en el desierto de Coahuila; 

bosques de niebla en los Altos de Chiapas; sistemas de cenotes en las entrafias de la 

Peninsula de Yucatan; paramos alpinos en las faldas del Popocatépett y del Iztaccihuatl y 

selvas homedas en la cuenca del Usumacinta. Al noroeste, enfrente del desierto de Sonora, 

una peninsula solitaria delimita un estrecho golfo de aguas profundas salpicado de islas e 

islotes; al norte, hondas cajtadas tropicales surcan la Sierra Tarahumara, que se resuelve en 

los vastos pastizales de Chihuahua, al noreste, las mesetas aridas se extienden hasta la 

“ Cyr. Robles Gil, Patricio (dir.), Diversidad de Fauna Mexicana, op. cit., pp. 17-33.
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Sierra Madre Oriental, cuya otra vertiente desciende al Golfo de México por las Ilanuras de 

Tamaulipas y sus lagunas costeras; con una altitud promedio de 2 200 metros y cumbres de 

mas de 5 500 metros, un eje volcanico punteado de lagos atraviesa de una costa a otra el 

centro del pais; mas al sur, las abruptas serranias de Guerrero y Oaxaca quedan 

completamente interrumpidas en el Istmo de Tehuantepec. La Sierra Madre de Chiapas 

cede el paso a la Selva Lacandona, por donde el Usumacinta corre hacia el Golfo de 

México inunda junto con el Grijatva los pantanos de Centla en Tabasco; por ultimo , la 

Peninsula de Yucatan, plana y caliza, separa el Golfo de México de las aguas del Caribe, 

donde se localiza la segunda barrera coralina mas extensa del mundo. Cabe destacar que de 

éste escenario geografico se desprende el motivo por el cual contamos con una gran 

variedad de climas, puesto que formamos un pais, que tiene una gran cantidad de tipos de 

  

ecosistemas, practicamente se encuentran en México todos, a excepcidén de los pelares. 

El territorio mexicano, por su posicién en el continente, es un eslabon entre las dos 

grandes regiones biogeograficas del planeta: la region nedrtica en el norte, y la neotropical 

en el sur. Todo comenzé con una serie de islas y volcanes que comenzaron a unirse hace 

siete millones de afios, este puente, cuya angostura se prolonga hasta Centroamérica, sirvid 

como paso y permiti la propagacién de plantas y animales terrestres proveniéntés tanto del 

norte como del sur, los cuales una vez establecidos evolucionaron y se diferenciaron;, de 

igual forma sirvid de barrera entre la fauna marina del Pacifico, del Caribe y del Golfo de 

México. La fauna nedrtica penetré ampliamente en la franja central del pais, en cambio. la 

fauna neotropical solo logro extenderse al norte por las planicies costeras, ya que las 

elevadas montafias del Eje Neovolcanico y de la Sierra Madre Oriental y Occidental 

constituyen grandes obstaculos.
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Las migraciones de plantas y animales, asi como los cambios de corteza terrestre y 

del clima dejaron aisladas muchas especies en caftadas, valles, islas y cimas, lo que 

favorecié que un gran namero de especies se hicieran endémicas, es decir, exclusivas de un 

determinado pais, regién o lugar; por esta razon casi la mitad de las especies de plantas, 

anfibios y reptiles que se encuentran en México, y un tercio de las de mamiferos, no existen 

en ningun otro lugar del Planeta. 

En cuanto a la distribucion de especies, la historia geolégica influyo en gran escala. 

Las regiones tropicales son ricas en numero de especies pero pobres en endemismo, el 

motivo es su periodo de existencia; es por ello que las selvas tropicales himedas, como la 

de los Chimalapas en Oaxaca y la region lacandona en Chiapas, con su penetrante olor a 

tierra, intensa humedad y vegetacion exuberante de helechos, palmas y platanillos, arboles 

Sigantescos con hojas de innumerables tonalidades de verde y amarillo cargados de 

musgos, lianas y orquideas poseen una biodiversidad de proporciones inusitadas. Basta 

mencionar como un ejempio ilustrativo que, una hectarea de selva chiapaneca puede 

albergar 100 especies de plantas y hasta 3 250 Arboles y en un solo arbol pueden existir 

cientos de especies de escarabajos, hormigas y otros insectos. En cambio, la mayor parte 

de ios vertebrados endémicos viven en regiones geolégicamente antiguas o muy aisladas, 

como los mamiferos del Eje Neovolcanico y de la llanura costera del Pacifico, o los reptiles 

de las islas del Golfo de California y de la Sierra Madre del Sur. 

La silueta de elevados voicanes, los accidentados relieves, los frios inviernos, los 

helados amaneceres y los bosques de pinos y encinos caracterizan las montafias del Eje 

neovolcanico y la Sierra Madre del Sur, Tegiones ricas en especies endémicas que se 

originaron a lo largo de millones de afios por el aislamiento causado por las expansiones,
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contracciones y fragmentaciones de la vegetacion durante el Pleistoceno; en estos 

ambientes se diferenciaron y sobrevivieron especies tnicas de mamiferos. Con ello se 

destaca que no solo los bosques tropicales contribuyen a la biodiversidad de México, ya 

que los bosques de pino-encino son los mas diversos de 1a Tierra, con 55 especies de pinos, 

de los cuales 85% son endémicas, los encinos son los segundos mas diversos con 138 

especies, el 70% son endémicas. 

En cuanto a la fauna marina, la mayor diversidad se localiza en los arrecifes 

coralinos del Caribe, que se extienden a lo largo de 200 kilémetros frente a la costa de 

Quintana Roo; donde encuentran cobijo y alimento cientos de especies de esponjas, 

medusas, camarones, pepinos de mar, cangrejos, langostas y peces de diversas formas y 

colores. Por el contrario, en el norte abundan especies endémicas, tanto acuaticas como 

terrestres, tal es el caso del valle de Cuatro Ciénagas, que resalta en !a scca monotonia del 

centro de Coahuila con sus bastos manantiales de aguas termales y frias, lagos, pozas 

profundas y dunas de arena. 

Con base en el panorama arriba descrito, podemos sefialar que, el estado de Oaxaca, 

en primer lugar, seguido por Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacan cuentan con una 

amplia biodiversidad. Asimismo, las entidades con mas alto indice de endemismo son Baja— 

California Norte, Baja California Sur y Oaxaca. 

En cuanto al conocimiento de la diversidad genética, desgraciadamente cxisten 

muchas interrogantes respecto a especies silvestres como domesticadas de México, el 

namero estudiado ha sido muy pequefio, sobre todo si consideramos la enorme diversidad 

de especies que alberga nuestro pais. Especies con gran utilidad para ef hombre, tales como 

las especies silvestres del maiz, contienen una considerable cantidad de variacion genética,
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no obstante, se encuentran amenazadas por el deterioro tan avanzado de los ecosisiemas 

naturales. Se estima que alrededor de 180 géneros de plantas han sido domesticados en 

nuestro pais, de las cuales, la mayoria tienen un uso, ya sea alimenticio, ornamental, o para 

fabricar textiles y utensilios. El caso del aguacate es un excelente ejemplo de seleccion 

artificial de variabilidad genética, ademas de que es una especie originaria de México, 

nuestro pais es depositario del germoplasma de esta variedad que es importante a nivel 

comercial, de igual forma es el primer consumidor y productor de aguacate, en el aspecto 

cultural existe una prolongada historia de domesticacién del mismo, ya que ha sido fuente 

importante de aceites de dieta y €s elemento importante en huertos tradicionales. En base a 

lo anterior, se ha considerado a México como uno de los centros de domesticacion de 

plantas mas importantes del mundo, nuestro territorio es uno de los pocos paises de origen 

y diversidad de especies de importancia agricola, es Por ello que debemos conservar tanto “ 
la diversidad domesticada como la diversidad silvestre, ya que esto nos permitir asegurar 

el alimento para ésta y las futuras generaciones y ademas representa un valor econdémico 

inmediato para todos, 

Por todo lo anterior, debemos concentrar esfuerzos para conservar la biodiversidad 

de México, ya que actualmente Contamos con grandes tasas de especies (tanto vegetales 

como animales) en peligro de extincién, amenazadas, raras o bajo proteccién especial. 

Contamos con 887 especies de plantas, 57 de hongos, 722 de vertebrados (se descarta las 

ee 
“ Cfr. CONABIO, La Diversidad Biolégica de México: Estudio de Pais 1998, op. cit.. pp. 93-91,
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especies raras en la naturaleza) y 51 especies de invertebrados entre corales, moluscos, 

equinodermos y algunos grupos de artrépodos,® 

Existen por lo menos 15 especies de plantas que estan extintas, 120 en peligro de 

extincién por diversas causas, las familias de plantas con mayor numero de especies 

amenazadas 0 en peligro de extincién en México son: las cactaceas, orquideas, palmas, 

cicadaceas y las agaves, en el caso de los hongos hay por lo menos 21 especies amenazadas 

por el comercio de sus cuerpos fructiferos, y alrededor de 8 en peligro por la destruccion de 

su habitat natural.“ 

fn cuanto a la fauna marina, en México existen alrededor de 2 122 especies de 

peces, de los cuales 14 de agua dulce estan extintas, dos extirpadas y 39 en peligro de 

extincién, tal es el caso de la carpa del Bravo, la de Parras y el cachorrito de Parras las 

    
cuales estan extintas desde 1930, En el caso de fas especies marinas, hacen falta estu 

™ 

para determinar el estado de conservacién: no obstante la fauna del Golfo de California esta 

a 

considerada como una especie amenazada.“* 

Los anfibios, a pesar de la gran diversidad que existe en México, corren la misma 

suerte, ya que se estima que hay actualmente 9 especies en inminente peligro de extincion y 

2 especies de ranas estén extintas. Estos datos deben ser tomados en cuenta cofi gran 

interés, ya que los anfibios son organismos indicadores del bienestar de los ecosistemas en 

los que habitan, puesto que su piel es sumamente permeable; ademas los huevos y las larvas 

de las especies que se desarrollan en el agua tienen la facultad de servir como guia de la 

  

*® Cfr. Flores Villela, Oscar y Len Paniagua, Livia, “Extincién de Especies en México”, en Toledo, Gabricla 

y Leal Pérez, Marina (eds.), Destruccién del Hébitat, op. cit. p. 156, 

* Idem. 

“8 Cfr, Espinosa Pérez, H., “Riqueza y Diversidad de Peces”, cn Flores, O. y Navarra, A. (comps.) Biologia y 

problemdtica de los vertebrados en México, Ciencias, Nimero Especial 7, México. 1993, pp. 77-84.
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calidad del ambiente, ya que son susceptibles a las sustancias toxicas presentes tanto en el 

agua como en el suelo. En cuanto a los reptiles, alrededor de 30 especies se encuentran en 

peligro de extincién, entre las mas afectadas se ubican las tortugas marinas, las terrestres y 

dulceacuicolas, tales como Ja tortuga blanca y la del desierto; 3 especies de cocodrilos 

(cocodrilo de rio, de pantano y el caiman) y por ultimo las boas y las serpientes de cascabel, 

cuyas pieles son utilizadas para fabricar articulos de vestir y de ornato, o como cura de 

algunas enfermedades.” 

Por lo que respecta a las aves, de las 1 060 especies, que existen en México, 

aproximadamente el 5% se encuentra en peligro de extincién. Entre las ya extintas se 

mencionan las siguientes: el condor de California, el zarapito boreal y el carpintero imperial 

0 gigante, entre otros.*° 

Con respecto a los mamiferos terrestres, se estima que el 31% del total existente en 

territorio mexicano, presenta problemas de conservacién, y 43 especies de mamiferos 

marinos estan en la misma situacién. Entre las especies extintas se pueden mencionar al 

oso gris, a la nutria marina, a la foca monie y al bisonte americano entre otros. De las 

especies en peligro de extincion se mencionan algunas como: las musaraiias, topos, 

conejos, liebres, asi como los grandes carnivoros como el jaguar, el lince y el tigrillo.*" 

Como podemos apreciar, el dafio que le hemos ocasionado a nuestro entorno es muy 

grave y debemos buscar la manera de remediarlo, existen muchos factores econdmicos 

* Cyr. Flores Villela, Oscar y Leon Paniagua, Livia, “Extincién de Especies en México”, en Toledo. Gabriela 
x, Leal Pérez, Marina (eds.), Destruccién del Habitat, op. cit., pp. 157 y 158. 

Canté Guzmin, J.C., “Aves”, en Animales en Peligro de Extincién, Guia México Desconocido, 
n Especial, México, 1992, pp. 44-68. 

5' Cr. Flores Villela, Oscar y Leén Paniagua, Livia, “Extincién de Especies en México”, en Toledo, Gabriela 
y Leal Pérez, Marina (eds.), Destruccién del Habitat, op. cit., pp. 159. 
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como motivos para promover la conservacion de nuestra biodiversidad, pero también hay 

factores culturales, estéticos y espirituales, la riqueza que nos ofrece la biodiversidad que 

nos rodea constituye el verdadero museo de la naturaleza, su basta obra de arte bien 

definida, son la expresién Ultima de la complejidad y magnificencia de la vida en e! planeta, 

esta seria la unica y simple razon para tratar de salvarla. Sin embargo, actualmente estos 

argumentos no son suficientes, ya que necesitamos asignarte pesos y centavos a las cosas 

para valorarlas, y es vital demostrar que la conservacién y el uso racional de los recursos 

naturales es la base del desarrollo econdémico sostenible, como es el caso de la explotacion 

petrolera y que la conservacidn y el desarrollo deben ir de la mano, mas bien, que el 

desarrollo econdmico a largo plazo es imposible sin una eficaz conservacién de la 

diversidad biologica. {Pero cuanto vale nuestra biodiversidad?. la respuesta es dificil y 

puede variar segin desde que perspectiva sea cunsiderada la diversidad biolégica, no 

obstante, hacer una determinacién del valor econdmico de la biodiversidad es la base para 

lograr integrar la conservacidn al desarrollo, asi como para establecer los modelos para un 

futuro verdaderamente sostenible. La biodiversidad de México es el mas grande e 

importante recurso que los mexicanos tenemos para el futuro, es por ello que debemos 

buscar las instituciones juridicas adecuadas para lograr su uso sostenible asi como su” 

preservacion. 

1.2.3 Importancia de ta Diversidad Bioldgica y su c onservacién a nivel mundial. 

La conservacién de la biodiversidad y su importancia a nivel mundial, hace 

referencia al valor intrinseco de la misma. Al respecto los especialistas Anne Ehrlich y
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DAD 

Paut Ehrtich® sostienen que la sociedad tiene la responsabilidad de conservar la naturaleza 

y detener la pérdida de la biodiversidad debido a un gran numero de razones que pueden 

dividirse en cuatro categorias. éticas, estéticas, econdmicas directas y econdmicas 

indirectas. 

Desde el punto de vista ético todas las especies bioldgicas tienen un valor intrinseco 

y el derecho de existir, ademas es el hombre quién mas ha afectado la sobrevivencia de 

otros seres vivos y tiene por lo tanto la responsabilidad ética para preservar !a 

biodiversidad, con esto se tiene la intencién opuesta para exterminar especies y a la vez 

ayudar a conservar otras incluso la del Homo sapiens. Los argumentos estéticos hacen 

referencia a cuestiones culturales, psicolégicas e incluso morales, los cuales son dificiles de 

definir pero muy facil de percibir o intuir, ya que implican la importancia de mantener la 

belleza natural que nos rodea. Finalmente los argumentos de indole econdomica se basan en 

que la naturaleza sostiene de forma directa o indirecta, la economia de muchos paises a 

partir de diversas actividades productivas como la agricola, la forestal. la pesquera, la textil, 

la farmacéutica y la turistica. : 

Para profundizar lo establecido por los autores citados se considera preciso sefalar 

cuales son los servicios ambientales proporcionados por la diversidad biologica, asi como 

el valor econdmico actual o potencial de las especies existentes en el planeta. 

Se define como servicios ambientales a las condiciones y procesos naturales de los 

ecosistemas, se incluyen las especies y los genes, por medio de los cuales el hombre 

obtiene algun beneficio. Los servicios ambientales mantienen la biodiversidad y la 

° Cyr. Ehrlich, Anne H. y Ehrlich, Paul R., “Causes and Consequences of the Disappearance of Biodiversity”. 
en Sarukhan, José y Dirzo, Rodolfo (comps.), Aféxico ante os Retos de la Biodiversidad, op. cit.. pp. 48-51.
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produccién de bienes, tales como alimento, agua, madera, combustibles, entre otros, de ahi 

su trascendencia, es por ello que se debe considerar que los servicios ambientales son tan 

imprescindibles para la supervivencia humana como para los servicios tecnoldgicos, et 

mantenimiento del planeta es imposible sin los servicios ambientales, es relevante destacar 

que el remplazo de dichos servicios con tecnologia seria un esfuerzo muy grande y costoso, 

ademas dificilmente se alcanzaria el nivel de éstos servicios. 

Varios son fos servicios que proporciona 1a biodiversidad, de los cuales 

mencionaremos los siguientes: 

* La capa viva que cubre el planeta realiza una serie de procesos ecolégicos que el 

ser humano utiliza muchas veces sin darse cuenta, basta mencionar que a ella debemos la 

mezcla gaseosa que respiramos, ahora bien, si esa mezcla se altera, simplemente toda la 

gente se moriria, de igual forma a mayor parte de las especies que han evohicionade en 

elia tendrian graves problemas para sobrevivir. El balance de esta mezcla esta dado por la 

biodiversidad de especies que forman Ia biosfera, la capa viva del planeta. Este proceso se 

asocia a las plantas pero las mismas forman parte de ecosistemas cuyo funcionamiento 

depende de todos los otros componentes; el control de los regimenes hidroldgicos, de la 

cantidad de agua que se absorbe a los acuiferos, la que se pierde en avenidas, todds esta8 ~ 

cuestiones tienen que ver con la presencia de vegetacién, y como consecuencia, con la 

existencia de diversos ecosistemas. Pero {cuanto vale el aire que respiramos?™* 

* La regulacién micro y mesoclimatica. El control det microctima se debe a Ja 

* Cf. CONABIO, La Diversidad Bioldgica de México: Estudio de Pats 1998, op. cit., p. 104. 
+ Cfr. Soberan Mainero, Jorge, “El Valor de la Biodiversidad”, en Toledo, Gabriela y Lea! Pérez, Marina 

(eds.). Destruccién del Habitat, op. cit., pp. 142-143.
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composicion de gases, a las Superficies de reflejo de la energia solar a una escala grande ya 

la evotranspiracién a una escala menor, es por ello que cuando hay deforestacién de areas 

muy grandes, la humedad que hay en el aire cambia radicalmente la cual se percibe 

fisiolégicamente no solo por nosotros los humanos, sino también por las plantas y los 

cultivos. Por lo tanto, el clima himedo del cual depende el desarrollo y crecimiento de una 

basta vegetacion silvestre, por ejemplo, en Centroamérica y Sudamérica, se subordina en 

alto grado a las funciones de reciclaje del agua de !a misma vegetacion.*® 

* La regulacién hidrolégica. Los ecosistemas naturales proveen este servicio, 

cuya relacion esta dada en sus funcionen de control del clima como: el ciclo de regulacién 

hidrologica de la Tierra. En comparacién con el proceso de transferencia del agua desde el 

suelo hasta la atmdsfera que puede transportarse y regresar al mar, también 1a vegetacién 

afecta los patrones de esta fuga, los arboles de fos bosques detienen la lluvia y asi ayudan a 

que ésta se impregne y penetre en el suelo. 

* Proteccién y acumulacion de suelos fértiles. Estos servicios son brindados por 

los ecosistemas de suelo, ya que fos suelos son mucho mas que rocas compactas, son 

ecosistemas complejos con flora y fauna. Los componentes vivientes que contienen los 

ecosistemas mencionados, son la base de la fertilidad, para asi dar crecimiento y desarrollo 

a los bosques y siembras; entre otras funciones, los microorganismos estan en constante 

telacion y tienen la participacién de la conversion y transformacién de muchos nutrientes 

esenciales en sustancias que absorben las plantas y que a su vez la gente utiliza para su 

  

55 Cyr. Soberon Mainero, Jorge, “El Valor de la Biodiversidad”, en Toledo, Gabriela y Leal Pérez, Marina 
(eds.), Destruccién det Habitat, op. cit., p, 143, 
° Cf Ehrlich, Anne H. y Ehrlich, Paul R., “Causes and Consequences of the Disappearance of Biodiversity”, en Sarukhan, José y Dirzo, Rodolfo (comps.), Aféxico ante los Retos de la Biodiversidad, op. cit., pp. 52.
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alimentacién. El ecosistema de suelos es el mas importante proveedor de nutrientes y 

demas organismos, ademas se relaciona con el depdsito de desechos y el reciclaje de los 

autrientes. °” 

* Control biolégico de plagas y polinizacién de plantas. Otro servicio que brinda 

los ecosistemas es el control de pestes y enfermedades que pueden atacar y eliminar a los 

animales domésticos, asi como a las cosechas. En su mayoria las pestes que se presentan 

son plagas, las cuales son controladas por parasitos y animales como los pajaros. Los 

ecosistemas naturales ademas de brindar a las cosechas buen clima, agua, suelo, nutrientes, 

proteccion respecto a las plagas, en la gran mayoria de los casos ayudan a la polinizaci6n. 

La desaparicin de fos polinizadores, ha causado la disminucion en la efectividad de las 

cosechas, lo que provoca de igual manera la pérdida de muchas plantas silvestres, y en 

consecuencia se aminora !a extensidn del ecosistema mismo.** 

* Degradacién de desechos organicos. 

*  Transporte y fijacion de nutrientes. 

* La bioma en su conjunto nos proporciona energia. 

- = Por otro-lado, la conservacion de ia biodiversidad tiene un sentido econdmico, lo 

cual se debe a la venta de productos provenientes de la diversidad biolégica que existe en 

nuestro planeta, entre éstos encontramos: 

* Una gigantesca cantidad de productos que se comercian y que son productos 

silvestres tales como: los venados, jaibas, chapulines, !angostas, camarones, almejas, 

  

5’ Cfr .Ehtlich, Anne H. y Ehrlich, Paul R., “Causes and Consequences of the Disappearance of 

Biodiversity”, en Sarukhan, José y Dirzo, Rodolfo (comps.), México ante tos Retos de ta Biodiversidad, op. 

cit, pp 52-53. 

58 Ibidem, p. 54.
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pulpos, patos, gansos, conejos, entre otros, se utilizan como alimento. 

* Productos que se obtienen de los animales, ya sea pieles, grasas, pelos, huesos, 

ceras, tintes, sedas y productos farmacolégicos, tienen un valor econémico muy elevado. 

* La industria pesquera, es sumamente importante, ya que es muy redituable para 

la economia de diversos paises. 

* La industria biotecnolégica, es considerada como un insumo, debido a que la 

biotecnologia moderna permite hacer cosas novedosas, como separar genes o un compuesto 

secundario de una planta, para posteriormente con métodos de alta tecnologia replicar el 

producto, ya sea porque se clone ese gen en una bacteria o en otro vehiculo que lo 

produzca. Es por ello que podemos ver a la naturaleza como una especie de catalogo de 

productos quimicos, de los cuales muchos tienen efectos sobre el ser humano o sobre sus 

enfermedades.” 

* La industria farmacéutica. Los ingredientes activos que por lo menos a una 

tercera parte de la poblacién se le prescribe como medicina o droga proviene directamente 

0 es un derivado de componentes quimicos que.se encuentran en plantas silvestres, hongos 

u otros organismos, especialmente situados en los bosques tropicales. 

* Las maderas preciosas tropicales, provenientes de los troncos de los bosques, los 

cuales se dan en forma gratuita por parte de los ecosistemas naturales, dejan para la 

humanidad amplias ganancias econémicas, 

Es de igual importancia mencionar los beneficios que ofrecen en lo particular tos 

ee 

° fr. Soberén Mainero, Jorge, “El Valor de la Biodiversidad”, en Toledo, Gabricla y Leal Pérez, Marina (eds.), Destruccién del Habitat, op. cit., pp. 147-148,
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arrecifes coralinos, asi como los manglares. 

Los beneficios mas importantes que ofrece el arrecife coralino dependen de su 

buena condicién y son indirectos; el arrecife es un gigantesco rompeolas que genera 

remansos de aguas tranquilas y claras, las que son muy solicitadas para el turismo. Este 

rompeolas natural genera una proteccién para las millonarias inversiones en cl litoral, del 

efecto destructor del oleaje generado por ciclones y tormentas, pero ademas es la 

comunidad coralina la encargada de producir y renovar las blancas arenas que caracterizan 

las playas del ambiente arrecifal. Por lo tanto la infraestructura natural que aportan los 

arrecifes coralinos es lo que favorece el desarrollo de la industria turistica, lo cual tiene un 

valor econémico muy elevado. De igual forma cabe sefialar, que las operaciones 

comerciales de buceo y snorkel en los arrecifes coralinos son enormemente redituables. 

Otra actividad extractiva que representa un elevado beneficio econdmico y que actualmente 

adquiere un auge impresionante, es el mercado de especies para acuarios arrecifales, como 

ejemplo basta sefialar que en Estados Unidos se importaron 871 corales vivos en 1984, pero 

en el afio de 1991, el numero se incremento a mas de 250 000 especies. Se estima que en el 

Sri Lanka, cerca de 50 000 personas viven de este mercado, mientras que en Filipinas hace 

ya casi 20 afios que se obtienen beneficios ‘de la exportacion “de pecés arrecifales; 0 

obstante es imprescindible sefialar, que para que esta actividad sea sustentable requiere de 

una adecuada y estricta regulacién. Los arrecifes coralinos son de igual manera 

trascendentales para la medicina y el mercado farmacéutico general, ya que permiten la 

identificacién de sustancias con alta capacidad de accién biologica, humana y veterinaria, 

para después sintetizarlas quimicamente, esto se debe a que el arrecife coralino, parece ser 

el laboratorio natural mas importante que existe porque su complejidad y biodiversidad son
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muy elevadas. Otra actividad de tipo extractivo que se obtiene de los arrecifes coralinos, es 

la recolecta de organismos para articulos de joyeria y curiosidades, tales como perlas, coral 

negro y conchas, las cuales son econdmicamente benéficas. En resumen, los arrecifes 

coralinos es un recurso que puede aportar considerables beneficios a la sociedad, siempre y 

cuando el ecosistema funcione adecuadamente.” 

El bosque de manglar representa la mayor comunidad vegetal costera entre los 

udpicos de Cancer y de Capricornio. El término manglar, conocido también como bosque 

de marea o manglar pantanoso, es uno de los ecosistemas mas productivos bajo condiciones 

Optimas; los manglares comprenden 12 familias y mas de 50 especies, de las cuales solo 10 

se encuentran en América, Desde el punto de vista ecoldgico, el manglar es un productor 

primario que sostiene a gran cantidad de organismos a través de la cadena de consumidores 

directos e indirectos; entre los que estan algunos de importancia comercial, ademas ofrece 

un ambiente adecuado para ser habitado por peces, crustaceos, moluscos, aves, reptiles y 

anfibios, entre otros, donde tienen resguardo, se reproducen y se alimentan. Aparte de la 

variedad de beneficios ecologicos que ofrece el manglar, tiene una importancia econdmica, 

tanto a nivel local como nacional; sus arboles son utilizados como madera, lefia, carbén, en 

la construccién de vigas y postes para casas. Desde el punto de vista pesquero existen 

especies como el camarén, que el manglar lagunar alberga y que a su vez, le representa un 

aporte energético 6ptimo para su crecimiento. En consecuencia su pesqueria constituye una 

razon por la cual se han establecido granjas de cultivo de este crustaceo cerca o en el 

© Cyr. Dahlgren, Eric JordAn, “Aprovechamiento y Destruccion del Arrecife Coraline”, en Toledo, Gabriela y 
Leal Pérez, Marina (eds.), Destruccién det Habitat, op. cit., pp. 206-209.
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bosque de manglar. Por lo tanto la destrucciOn o alteracién en el bosque de manglar 

significaria una pérdida significativa, tanto ecolagica como socioeconémica.*! 

Con base en lo anterior, con acierto podemos decir que el futuro de nuestra 

civilizacion esta estrechamente vinculado con e! futuro de la biodiversidad, 1a cual es la 

base y la parte del sistema de soporte de la humanidad; sin embargo la influencia del 

hombre sobre la naturaleza ha provocado una extincién acelerada de especies de animales y 

vegetales, ya que se estima que en el mundo cada aiio se extinguen 50 000 especies. 

Algunos esiudios indican que 126 especies de peces de agua dulce, 218 de reptiles y 

anfibios, 272 de aves y 138 de mamiferos, estan en peligro de extincidn; por otro lado, se 

ignora ta situacién de los miles y tal vez millones de invertebrados, de los cuales es 

indudable que muchos se hayan extinguido sin haber sido conocidos; respecto a los 

vertebrados, como el oso gris, el carpintero imperial, el bisonte, entre otros, han dejado de 

existir en este siglo, un ejemplo de la destruccidn de estas especies es el caso de la nutria 

marina, que abundaba en las costas de Baja California hasta hace un siglo y que mantuvo 

una importante industria peletera rusa y norteamericana, en 1806 un barco capturo cerca de 

“14 000-ejemplares, y como consecuencia de esta irresponsable caceria, las Ultimas se 

observaron en México a principios de siglo. 

Como podemos apreciar, éstas pérdidas no sdlo son una tragedia ambiental, sino 

también tienen profundas repercusiones en el desarrollo econdmico y social; los recursos 

bioldgicos representan al menos el 40% de la economia mundial y el 80% de fas 

*! Cr. De ta Lanza Espino, Guadalupe y Flores Verdugo, Francisco, “Alteraciones al Manglar”. en Totedo, 
Gabricia y Leai Pérez, Marina (eds }, Destruccién del Habitat, op. cit., pp. 231-240. 
© Cf. Robles Gil, Patricio (dir.), Diversidad de Fauna Mexicana, up. cit., pp. 177 v 179.



39 

CAPITULO PRIMERO CONSERVACION DE LA BIODI ERSIDAD 

necesidades de la sociedad de clase baja emana de los recursos biolégicos. Por lo que 

numerosos son los enfoques empleados para mantener la diversidad bioldgica del planeta: 

la gama de respuestas a los problemas de conservacién incluye desde bancos de 

germoplasma y reproduccién de especies en cautiverio, hasta la creacion de santuarios, 

parques y reservas, sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes. 

Es importante destacar que la pérdida de la biodiversidad afecta de manera global, 

es decir no depende de fronteras politicas, ya que tiene trascendencia internacional, porque 

resulta que la extincién de una especie en un pais, o el deterioro o destruccion de algun 

ecosistema, causa inquietud no solamente entre algunos sectores sociales del mismo pais, 

sino en todo el mundo, por lo que numerosos individuos, organizaciones y paises han 

trabajado en las ultimas décadas para identificar poblaciones, especies y habitats 

amenazados de extincién o degradacién y para invertir estas tendencias. Los objetivos 

comunes son gestionar mas eficazmente el mundo natural para mitigar la influencia de las 

actividades humanas y, al mismo tiempo, mejorar las opciones de desarrollo de los pueblos 

desfavorecidos. Muchos conservacionistas esperan que la historia demuestre que el ajio de 

1992 constituya un punto de inflexién, puesto que en junio de ese aio, se presento a la 

firma el Convenio sobre Diversidad Bioldgica, que protege genes, especies y ecosistemas, 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 

en Rio de Janeiro. El Convenio entré en vigor a finales de 1993, y a principios de 1995 lo 

habian firmado mas de cien paises; esto significa que estan de acuerdo con sus fines y que 

haran todo lo posible por cumplir con sus disposiciones. 

Los objetivos generales del Convenio son: conservar la diversidad bioldgica, utilizar 

una biodiversidad sostenible a largo plazo y compartir lealmente las ventajas del uso de los
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Tecursos genéticos (en seleccion vegetal y biotecnologia, por ejemplo). Las dificultades son 

muchas e imponentes, pero el Convenio constituye el unico marco mundial amplio para 

planificar y emprender las acciones necesarias. En él se declara explicitamente que, ain 

cuando los paises tienen la responsabilidad de la biodiversidad dentro de sus fronteras, la 

planificacion eftcaz exige tener en cuenta e] contexto mundial y que los paises en desarrollo 

necesitaran el apoyo de todos los demas, lo cual es basico, ya que desafortunadamente, los 

paises que tienen una mayor porcion de la diversidad biolégica del mundo, también tienen 

una fuerte presion sobre su medio ambiente; buena parte de la biodiversidad que esta en 

peligro de desaparecer en esta década se encuentra en estos paises, los cuales sufren 

cambios ambientales rapidos y se enfrentan a problemas economicos serios y, en general, a 

una falta de recursos para desarrollar los amplios programas que se requieren para 

conservar su diversidad biolégica. 

La diversidad de plantas y animales es patrimonio del pais que la contiene, pero en 

ultima instancia es patrimonio de la humanidad, sin embargo zquién va a pagar el costo de 

su conservacion?, {qué modelo se va a seguir para hacer compatible esta conservacion con 

el desarrollo? Es conveniente por tanto, asentar claramente que la conservacion de ta 

biodiversidad implica un costo, el que puede y debe estimarse, Ante la presion crecicnte - 

para ta conservacion de la biodiversidad en los paises tropicales, una pregunta valida es 

écémo los costos de esta conservacidn van a dividirse?, las respuestas a estas preguntas son 

tema de discusiOn y analisis en ei capitulo tercero de este trabajo de investigacién, ya que 

en torno a ellas estan las posturas tomadas en la reunién de Rio de Janeiro. 

Lo importante hasta el momento, es que la sociedad internacional empieza a 

teconocer la obligacion ineludible de respetar tas otras formas de vida que existen en el
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planeta, lo que implica retomar un camino mas humano al respecto, aunque sea solamente 

por beneficio propio. 

1.2.4 Causas y consecuencias de la desaparicién de ta Biodiversidad. 

Para iniciar este punto nos basaremos en una de las ponencias que tuvieron lugar en 

la Reunion Internacional sobre Problematica del Conocimiento y Conservacion de la 

Biodiversidad, convocada en el afio de 1992 por el ex presidente de la Republica Mexicana, 

el Licenciado Carlos Salinas de Gortari, la cual se levo a cabo en el Museo Nacional de 

Antropologia de nuestra ciudad 

En la exposicién de los especialistas Anne H. Ehrlich y Paul R. Ehrlich®, 
provenientes del Departamento de Ciencias Biologicas de la Universidad de Stanford, 

California, Estados Unidos de Norteamérica, en la cual nos fundamentaremos, se manifest 

que la principal causa de la desaparicién de la biodiversidad es ta alteracion y destruccion 

de los habitats, lo cual se debe al instinto violento de la humanidad por cambiar los habitats 

naturales; deforestamos todo, pavimentamos, estancamos y desviamos fos causes de los rios 

y aguas, o bien los desecamos con pesticidas, convertimos asi los suelos en acidos y 

estériles, derramamos petréleo sobre los océanos, a causa de la explotacion de este recurso, 

© a través de su transporte via maritima; alteramos sus climas, al exponerlos al aire 

contaminado y al incremento de Tadiaciones ultravioleta asi como la introduccién de 

organismos exdticos sobre ellos. Es evidente que el proceso que Ilevamos a cabo es 

acelerado. 

ee 
8 Of Ehrlich, Anne H. y Ehrlich, Paul R., “Causes and Consequences of the Disappearance of Biodiversity”, en Sarukhin, José y Dirzo, Rodolfo (comps.), México ante los Retos de la Biodiversidad, op. cit., pp. 43-55.
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Los autores arriba citados, sefialan que la tasa de destruccién de los bosques 

tropicales se ha duplicado durante los afios 80’s, cuyos motivos son la explotacién 

demografica y el desarrollo de las naciones, asi como el uso desproporcionado de las 

fuentes del mundo industrial. Destacan que una de las principales causas por la que se ha 

perdido la humedad de estos bosques tropicales, es su explotacion y la necesidad de tener 

mas campo para darle uso de tierras para la agricultura; de igual forma manifiestan que, la 

diversidad biotica se genera gracias al proceso natural que actualmente crea nuevas 

especies, pero este proceso de diferenciacién de poblaciones normalmente se Heva a cabo 

en una escala de tiempo que va desde los miles a los millones de afios, todas las 

estimaciones sobre la inminente extincién parece ser mas devastadora que el rango que 

utiliza la naturateza para compensar las pérdidas que ha tenido. La extincion excede a la 

recuperaciOn de las especies y el planeta tierra se empobrece biologicamente a causa de 

esto. 

No obstante, hay quienes se atreven a pensar de la siguiente manera: “Que importa 

que se haya extinguido este lobo, o aquella rana, si dentro de un millon de aitos habra otros 

u otras diez”, sin embrago no podemos apoyar o tomar esta postura, ya que no estamos en 

esta perspectiva, porque nuestra escala de tiempo es muy pequefia y no es posible“que 

veamos la realidad en un plano eterno; tenemos pocos afios para hacer lo mas que se pueda 

en el margen de nuestras posibilidades, y si los estrechamos, dia a dia nos cerramos mas las 

puertas para nuestro desarrollo, pero sobretodo para nuestra sobrevivencia. 

Por otro Jado, Anne y Paul Enrlich, destacan que para los bidlogos, el indicador del 

empobrecimiento bidtico, puede que sea el impacto humano sobre el abastecimiento de la 

energia total det planeta, generado en el proceso de fotosintesis; dicha energia es lo que se
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denomina red primaria de produccién y como tal se puede pensar en el alimento total 

abastecido, gracias a todos los animales y sus descomponedores. Casi el 40% de todo et 

potencial de la red primaria de produccién generado en la Tierra, es consumido 0 

desperdiciado a causa de las actividades de una de cada millén de especies animales: el 

Homo sapiens. El acumulamiento de energia disponible para mantener a las millones de 

especies animales se ha visto reducida, de igual forma la diversidad de las plantas ha 

sufrido la reduccion, puesto que ha perdido territorio, en especial aquél que estaba 

enriquecido con humedad y buen clima. Es por ello que los bidlogos estiman que del 3 al 

9% de las especies que habitan la Tierra se extinguiran o estaran en peligro de extincion 

para el aio 2000, y si continua la reduccién de manera acelerada, la mitad de las especies 

del mundo desapareceran en el aio 2050. 

Simultaneamente vivimos la mayor explotacién demografica del hombre y si 

agregamos el uso irracional de los recursos naturales, con ello causamos la acelerada 

desaparicién de especies y como efecto inmediato la biodiversidad se disipara. 

Es evidente que la biodiversidad del planeta se encuentra en estado latente de 

desaparicién, ya que dia a dia se generan procesos, acontecimientos, ya sea naturales o 

inducidos por el hombre, que causan un efecto perjudicial sobre el estado y la utilizacién de 

cualquier componente de la diversidad biolégica. 

Las causas de la desaparicién de la biodiversidad, por actividades humanas, las 

podemos catalogar en 3 niveles, nivel de ecosistemas, especies y genes, por lo que sus 

efectos pueden ser de amplio espectro ¢ incluso acumulativos. 

En cuanto al primer nivel se sefialan como causas las siguientes:
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* El Cambio Global: Se puede definir como aquél generado por los procesos 

naturales y por la actividad humana que afectan el medio ambiente global en forma directa 

o mediante la acumulacion de alteraciones locales 0 regionales. El cambio global incluye 

al climatico; donde el primero hace referencia a varios tipos de cambios, desde procesos 

como la deforestacién hasta el calentamiento global del planeta, mientras que el segundo 

solo considera el cambio en el clima.“ 

* El Cambio Climatico: Es importante sefialar que se prevé una duplicacién del 

nivel de CO2 atmosférico para mediados del siguiente siglo, lo cual provocaria entre otros 

fendmenos, el incremento en la temperatura de las aguas superficiales del mar; lo que 

implica multiples implicaciones fisicas y biolégicas; un problema a mediano plazo lo 

constituye un incremento del nivel del mar por deshielo de casquetes polares y glaciares. 

Otro efecto, atin en mesa de discusién, podria ser el incremento en ia frecuencia y !a 

magnitud de ciclones tropicales.© 

* La Erosion: Sin la intervencién humana, las pérdidas de suelo debidas a la 

erosién probablemente se verian compensadas por la formacién de nuevos suelos en la 

mayor parte de la ‘Tierra, puesto que los suelos sin ser alterados estan protegidos por el 

manto vegetal. La agricultura, la explotacién forestal, la urbanizacion, la instalacion de” 

industrias y la construccién de carreteras destruyen parcial o totalmente el dosel protector 

de la vegetacién, lo que acelera la erosion de determinados tipos de suelos. 

  

* Colombia. Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia, “El Cambio 
Global”, en Attp:/www.ideam gov.con/cambio/docs/glob |.himl. Fecha de consulta: 19 de abril de 1999. 
®5 Cyr. Dahigren, Eric Jordan, “Aprovechamicnto y Destruccién del Arrecife Coralino”, en Toledo, Gabriela y 
Leal Pérez, Marina (eds.), Destrucciin det Habitat, op. cit, pp. 200 y 201. 
& Gf. "Erosién", en Enciclopedia Microsoft Encarta, op. cit.



45 

CAPITULO PRIMERO CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

* La Fragmentacién del Habitat: La explotacion y exploracién de petréleo y gas 

constituye una de las fuentes de esta causa. 

* La Contaminacion: Los desechos industriales y urbanos han contaminado 

diversos cuerpos de agua, que afectan la sobrevivencia de fas especies de plantas y 

animales dulceacuicolas. En este inciso quedarian ubicados los efectos de la explotacién de 

los yacimientos petroleros. 

* La Disminucién de la Riqueza y Abundancia de Especies: Esto se debe al uso 

irracional de los recursos naturales 

* Destruccién o Modificacién de la Cobertura Vegetal, que abarca: La 

Deforestacién y las actividades de Agricultura y Ganaderia. Debido a que la actividad 

ganadera se hace en forma extensiva y no intensiva, ha provocado que grandes superficies 

de vegetacidn naturales se transformen en pastizales secundarios para sostener millones de 

cabezas de reses. En el caso de la agricultura, bajo el método de la tumba, roza y quema, 

las selvas hmedas se han transformado en cultivos , que agotados al paso de algunos afios 

se transformaran en potreras. 

* Utilizacion de Tecnologias Inapropiadas para la Explotacién de los Recursos 

Naturales: Las tecnologias en ocasiones pueden ser poco eficientes para evitar impactos 

ambientales, o bien, suelen ser aplicadas en lugares inadecuados. En este rubro se ubica la 

explotacion petrolera, puesto que al momento de efectuarse dicha actividad se provocan 

innumerables accidentes que alteran nuestra biodiversidad en gran escala, y esto se debe en 

parte a la tecnologia inapropiada que algunas compaiias utilizan para tal operacién (este 

punto se desarrolla con mas detalle en el segundo capitulo de este trabajo de investigacién).
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* Los Efectos Acumulativos de las Causas Anteriores. 

Las causas en cuanto al segundo nivel son: 

1) Caceria Deportiva. 

* La Caza de Especies’ 

2) Caceria de Subsistencia. 

* Comercio Hegal e Irracional de Especies, conocido también como Trafico de 

Especies: La captura de animales silvestres, ilegal en la mayoria de los casos, se practica 

por varios motivos, pero el principal, es comerciar con ellos o con alguna parte o derivado 

de su cuerpo; de este modo, cientos de animales se capturan para surtir la demanda nacional 

e internacional de mascotas. 

* Control de Plagas: Por lo general estas campaiias se llevan a cabo en interés de 

la ganaderia; sin embargo el uso de venenos es el vehiculo mas devastador, puesto que 

estos no son ingeridos Gnicamente por el depredador, sino también por otro tipo de 

animales que se alimentan de carne 0 carrofia. 

Cabe sefialar que en el nivel de ecosistemas y especies, influye en gran medida enta 

generacion de las causas sefialadas, la situacién econdmica y social, con una profunda 

influencia de las practicas culturales de cada pais, asi como de sus politicas econémicas y 

de desarrollo, en especial las enfocadas al sector agropecuario y forestal, depende también 

de las tendencias del financiamiento externo ¢ interno, asi como la deuda externa, ya que 

desafortunadamente, los paises de megadiversidad tienen graves problemas econdmicos, 

(tal es el caso de México) ya que carecen de recursos para desarrollar los programas que se
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requieren para conservar la diversidad bioldgica, de igual forma estan faltos de medios para 

la investigacién y para llevar a la practica los resultados obtenidos (transferencia de 

tecnologia), aunado a ello, no cuentan con una buena politica ambiental y sistemas juridicos 

eficaces. 

Las causas que afectan a la diversidad genéticas natural son: 

* Introduccion de Especies Exdticas: La introduccion de especies exdticas es un 

fendmeno negativo, ya que desplazan a las especies nativas, ya sea por competencia, 

depredacién, modificacién del habitat 0 por introduccién de enfermedades, ante las cuales 

las especies nativas no tienen resistencia. La introduccion de dichas especies pueden de 

igual forma afectar a las especies endémicas. 

* La Pérdida de Germoplasma. 

* Las especies modificadas. 

* La Biotecnologia (Clonacién). 

* La Bioseguridad: Lo que implica el riesgo de liberar al medio ambiente, 

organismos modificados genéticamente. 

Ahora bien, si a estas causas le agregamos las catastrofes naturales (El 

Calentamiento Global de la Tierra, los Ciclones, los Incendios Forestales - aunque en su 

mayoria son provocados por actividades humanas -, la Lluvia Acida, los Huracanes de gran 

magnitud, Tormentas Tropicales, los Terremotos, Erupciones Votcanicas, Inundaciones y 

Sequias) los problemas ambientales en todo el mundo son graves. 

Por otro lado, consideramos importante sefialar en este inciso de manera muy 

particular, las causas que han propiciado una seria problematica ambiental del mar en
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México, ya que como tales tenemos el turismo, los servicios portuarios, los yacimientos 

petroleros y la explotacion. Constituye de igual forma una amenaza para la existencia del 

habitat de la ballena gris, entre otras especies, la explotacién y exploracién de petrdleo y 

gas natural, 

Las consecuencias de todas las causas arriba descritas, las podemos resumir en un 

solo parrafo, ya que basta decir que dependemos por completo de las plantas, animales, 

hongos y microorganismos que comparten el mundo con nosotros, sdlo ellos nos alimentan, 

nos proporcionan muchos medicamentos y otros bienes en los que se basa cada vez mas la 

calidad de nuestra vida y prometen una productividad viable, en general nos referimos a 

todos los servios ambientales anteriormente descritos y que son proveidos a la humanidad 

de manera gratuita y que en la mayoria de los casos seria imposible de sustituir, incluso 

aunque supiéramos como hacerlo, debemos de estar conscientes que ia destruccién de los 

mismos nos trae como consecuencia una destruccién directa y automatica. 

Estamos en presencia de una de las catastrofes biologicas mas grandes por tas que 

haya pasado la biosfera desde ta aparicion de la vida sobre el pianeta, y la escala de tiempo 

a-la cual.se dan los procesos evolutivos excluye absolutamente la posibilidad de que las 

extinciones masivas generadas por la actividad humana ‘sean compensadas por ja evolucion ~ 

de nuevas especies. Los bidlogos actualmente prevén que una de las consecuencias 

definitivas del cambio global, es la extincion masiva de especies, es por ello que 

necesitamos, de la manera mas urgente aprender a compatibilizar las necesidades crecientes 

de las poblaciones humanas con la necesidad de conservar los habitats mas amenazados, de 

igual forma usar en forma adecuada y sostenida los habitats explotables, ya que de lo 

contrario, las generaciones futuras jamas entenderan como pudimos heredar un patrimonio
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tecnologico y material tan vasto y Un patrimonio natural tan degradado, puesto que las 

posibilidades de creatividad y de desarrollo de nuestras caracteristicas propiamente 

humanas, sociales y culturales se desvanecen, se reducen cada vez que una especie se 

extingue, cada vez que un ecosistema se contamina y se degrada, cada vez que perdemos 

biodiversidad por nuestras acciones, también perdemos posibilidades de desarrollo humano, 

consideramos que esta es la razon fundamental por la cual fa humanidad debe evitar las 

Causas que provocan la desaparicién de la diversidad biolégica. 

Consideramos que si es a nosotros a quienes se nos ha otorgado la facultad de 

decidir sobre la existencia o no de la vida sobre la Tierra, creemos que la postura es obvia; 

ahora bien, desde el punto de vista Juridico, la vida es jerarquicamente el bien Juridico 

tutelado mas importante y como tal debe tener una proteccién legal eficaz, no solamente a 

nivel nacional sino también internacional y sobre todo en la perspectiva en que vemos el 

problema de su proteccién, ya que al perderse la biodiversidad se extingue la vida, pero el 

fendmeno es global, aqui no hay fronteras, ni tampoco soberanias. Al respecto se 

profundizara mas en el tema en los dos ultimos capitulos de este trabajo de investigacién. 

1.3 La influencia del hombre sobre la naturaleza. 

La interaccién del hombre con la naturaleza ha Propiciado a lo largo de los afios 

alteraciones en los ciclos bioldgicos; lo que es relevante es la tapidez con que se ha 

manifestado el fendmeno, ya que si hacemos una comparacién, con el tiempo que tomé a la 

naturaleza desarrollarse para ser apta para fa vida humana y el tiempo que ha invertido e]
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hombre para deteriorar dichos ciclos preexistentes al mismo; la escala de tiempo no se 

compara, por lo que es evidente que el problema es complicado. 

Jorge Mufioz Barret”, quien cita a Luis Vitale, sefiala que la relacion hombre — 

naturaleza se flevé a cabo en un proceso que abarca:5 fases a lo largo de ia historia. 

La primera fase hace referencia al medio natural antes de la aparicién del hombre, 

es decir, es la etapa en la que se da la formacién de los ecosistemas, el nacimiento de una 

inmensa variedad de especies, tanto vegetales como animales, ha pasado por la evolucion 

del hombre, hasta llegar al Homo sapiens, por lo que hablamos de hace aproximadamente 

cien mil afios. 

En la segunda fase, llamada “la era de la integracién del hombre con fa naturaleza”, 

el hombre buscé la satisfaccion de sus necesidades fisiologicas en los recursos naturales. 

En la actualidad el hombre ain aprovecha los recursos que la naturaleza le ofrece 

pero desgraciadamente las consecuencias no son las mismas, ya que en la época primitiva 

la extraccién de los elementos naturales eran recuperados por los procesos biolégicos, lo 

cual ya no es tan factible en nuestros tiempos. 

- - En-la tercera fase se presentan jos primeros asentamientos humanos permanentes 

con el origen de las civilizaciones antiguas en Latinoamérica (la maya, la azteca, la inca, 

entre otras); en este periodo comienza la alteracion a los ecosistemas pero sin romper el 

equilibrio ecolégico, pues habia un respeto hacia la naturaleza, se creia que estaba dotada 

de poderes superiores, de igual forma se veneraba a ciertas especies del reino animal. 

  

” Cr. Mufioz Barret, Jorge, “Los Recursos Naturales y su Proteccion Juridica en México”, en Mufioz. Barret, 

Jorge, Sanchez Luna, Gabriela, cf. al, La Industria Petrolera ante la Regulacién Juridica - Ecologica en 

México, op. cit., pp. 13-19.
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En las narraciones del Popol Vuh se puede apreciar la relacién que existia entre las 

antiguas culturas y su mundo natural; donde deificaron jaguares, quetzales, la misma Nuvia 

y el sol, rodeandolos de un misterioso mito. Grandes civilizaciones se asentaron en 

diversos ecosistemas, florecieron, se expandieron y mantuvieron una relacién sacralizada 

con la naturaleza; no obstante, a excepcién de algunos grupos, ni su visién religiosa ni su 

estrecha relacién con la naturaleza pudieron evitar que sus recursos naturales se agotaran 

hasta provocar un colapso y con él la desaparicion de sus milenarias civilizaciones 

La cuarta fase se establece con la colonizacion espafiola, imponiéndose novedosas 

ideas europeas respecto a la propiedad, se establecieron las primeras relaciones comerciales 

con el viejo continente, se marca la dependencia econdmica e inicia la transferencia de 

recursos, ademas se pensaba que los recursos naturales eran inagotables y que se podia 

disponer de ellos a placer, es por ello que comienza el deterioro de los ecosistemas 

latinoamericanos en gran escala. Hoy con el tiempo nos damos cuenta que dicha vision ha 

traido consecuencias devastadoras. 

En la quinta y Ultima fase, los problemas ambientales tienen su raiz en el 

surgimiento de la revolucién industrial; cuando el hombre modifica los modos de 

produccién, se da la explotacion excesiva de los recursos naturales e inicia la 

contaminacién desmedida con la incorporacién de las tecnologias industriales; en una 

palabra se modifica el estilo de vida agricola por un modo de produccién y estilo de vida 

industrial, por lo que se manifiesta una crisis ambiental que es prolongada hasta nuestros 

dias, de igual forma se manifiesta una problematica no solo ambiental, sino econdmica, 

politica, social, cultural, religiosa, etcétera.
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Como podemos apreciar la relacion hombre — naturaleza, en un inicio fue una 

relacion de respeto, de integracién, formaba un todo, no habia destruccion masiva de 

ecosistemas, no se contribuia a la extincidn acelerada de especies, sdlo se tomaba de la 

naturaleza lo indispensable para subsistir, por el contrario, en fa actualidad ef hombre no 

busca integrarse a la naturaleza, sino mas bien, busca su dominio, sin tener consciencia de 

que el hombre pertenece a la Tierra y no la Tierra al hombre. El hombre tiene y continua 

con una visién antropocéntrica donde todo gira a su alrededor, se considera el centro del 

universo, donde la naturaleza solo se estima como un mero objeto de expiotacién. 

Eugene Odum®, en su obra Ecologia sosticne con acierto que: 

“mas que cualquier otra especie, el hombre trata de modificar el medio 

ambiente fisico para satisfacer sus necesidades inmediatas, pero es el caso que, al 

hacerlo, desbarata y aun destruye cada vez mas tos componentes bidticos que son 

necesarios pata su existencia fisioldgica [...] el hombre ha estado tan absorbido 

en la tarea de “conquistar” la naturaleza, que ha prestado poca atencién o 

esfuerzo a la de reconciliar los conflictos derivados de su funcion dual como 

. manipulador_y como habitante de los ecosistemas.” . 

La falta de consciencia y cultura ambiental han llevado al género humane a ignorar. © 

aislar y menospreciar a otras especies vivientes distintas a él, sin discernir o caer en la 

cuenta que gracias a la gran biodiversidad que con nosotros pueblan la Tierra, hemos 

logrado sobrevivir. Pero que a medida que ha avanzado nuestra deshumanizacién, hemos 

sido la causa del rompimiento progresivo y del desequilibrio gradual de la diversidad 

§ Odum Eugene, P., Ecologia, 3*.ed., Interamericana, México, 1987, p. 23.
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biolégica existente que aun nos permite prevalecer. 

Por lo tanto le compete al hombre la responsabilidad, como ser pensante, de 

conservar y mejorar el medio ambiente, ya que con sus acciones ha sido capaz de alterar el 

equilibrio natural establecido mediante el uso inadecuado de su discrecionalidad y libre 

albedrio, al servirse de los recursos que para su bienestar estan disponibles. 

En base a lo anterior, existe presion por parte de los organismos internacionales, asi 

como los no gubernamentales (ONG’s), para que los Estados adopten medidas necesarias 

para regular las acciones del hombre que degradan la diversidad bioldgica. 

Si bien es cierto, que todos los actos del hombre se relacionan con el ambiente, ya 

que el hecho de respirar implica el uso del aire, el comer implica el aprovechamiento de los 

frutos de la naturaleza, al pisar explotamos el suelo, etcétera; es necesario determinar cuales 

son las intromisiones del hombre sobre la naturaleza que deben regularse mediante las 

normas juridicas, lo que se determina en base al impacto ambiental provocado por las 

mismas, de donde se desprende que las conductas que son de importancia ambiental para 

Mevar al orden juridico nacional e internacional son las acciones descritas en el punto 

anterior, es decir, todas las causas que atentan contra la conservacion de la Biodiversidad 

(el pastoreo, la deforestacién, introduccién de especies exéticas, la domesticacion, 

dispersidn, extincion, la erosion de los suelos, contaminacién de las aguas, etcétera), pues 

provocan consecuencias trascendentales para la vida en la Tierra,
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2.1 La actividad petrolera en México. 

El 7 de junio de 1938 el General Lazaro Cardenas promulgé el decreto que dio 

origen a la institucion Petréleos Mexicanos (PEMEX), donde se establecié que dicha 

institucién se encargaria de los bienes muebles e inmuebles que fueron expropiados a las 

empresas petroleras, asi como de las operaciones de exploracién, explotacién de 

hidrocarburos, refinacion, almacenamiento, distribucion y comercializacién de productos 

petroliferos y petroquimicos!; de igual forma el articulo 3 de la Ley Reglamentaria del 

articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petréleo, publicada en el Diario Oficial del 29 de 

noviembre de 1958, sefiala que la industria petrolera abarca las actividades arriba 

mencionadas las cuales realiza PEMEX hasta la fecha, y que corresponden al Estado de 

manera exclusiva en base al articulo 27, parrafo cuarto de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos’, por lo que PEMEX, es un organismo publico descentralizado 

_cuya estructura, funciones y régimen interno determinan las leyes, reglamentos y demas 

disposiciones correspondientes, o por cualquier otro organismo que en el futuro establezcan 

las leves. 

Cabe sefialar que Petroleos Mexicanos es la empresa mas grande de México y una 

de las diez mas grandes del mundo, tanto en términos de activos como de ingresos. 

  

' Cf. Petroleos Mexicanos, E/ Petréleo de México, \* ed., T. I., PEMEX, México, 1988, p. 45. 

~ Articulo que sera analizado en el Capitulo Cuarto de éste trabajo de investigacién.
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PEMEX opera por conducto de un ente corporativo y cuatro organismos 

subsidiarios*- 

|. PEMEX - Exploracién y Produccién. 

2 PEMEX - Refinacién. 

ue
 

PEMEX - Gas y Petroquimica Basica, 

4. PEMEX - Petroquimica. 

EI Corporativo: Se encarga de la conduccién central y de la direccién estratégica 

de la industria petrolera estatal, y de asegurar su integridad y unidad de accion 

PEMEX - Exploracién y Produccién: Se ocupa de la exploracion y explotacién 

del petréleo y el gas natural, 

PEMEX -— Refinacién: Tiene a su cargo la produccién, distribucién y 

comercializacién de combustibles y demas productos petroliferos 

PEMEX - Gas y Petroquimica Basica: Se ocupa del procesamiento del gas natural 

y de los liquidos det mismo, distribuye y comercializa gas natural y gas LP. produce y 

comercializa productos petroquimicos basicos. 

PEMEX ~ Petroquimica: Por conducto de sus siete empresas filiales {Petroquimica 

Camargo, Petroquimica Cangrejera, Petroquimica Cosoleacaque, Petroquimica Escolin, 

Petroquimica Morelos, Petroquimica Pajaritos y Petroquimica Tula) elabora, distribuye y 

comercializa una amplia gama de productos petroquimicos secundarios. 

Cabe sefialar que el Instituto Mexicano del Petréleo es una importante institucién, 

ya que proporciona a PEMEX apoyo tecnolégico para Hevar a cabo la actividad de 

ee 
? México. PEMEX, “Conozca PEMEX”, en Attp://vww. pemex. com/conozca html, Fecha de consulta: 25 de marzo de 1999.
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extraccion de hidrocarburos, asi como para la elaboracién de productos petroliferos y 

petroquimicos. 

2.4.1 La Exptotacion Petrolera. 

Es necesario precisar, que todas las actividades que realiza la industria petrolera 

provocan problemas ambientales, presentan grandes riesgos y afectan de manera 

considerable la conservacion de la Biodiversidad, ya que como toda cadena energética, 1a 

de los hidrocarburos ocasiona impactos ambientales en todas y cada una de sus fases, no 

obstante. nos enfocaremos a la actividad de explotacién, la cual va ligada a la operacion 

previa de exploracion; haremos referencia a dicha actividad, debido a que los impactos 

ambientales que se generan son en gran escala, en razon de los incendios y derrames de 

hidracarburos que suelen efectuarse durante la operacion, ya sea por la pésima tec! ologia 

con que se cuenta (fallas en los equipos) para la extraccion de petrdleo, o bien, por los muy 

constantes accidentes (acceso a depésitos imprevistos de muy alta presion) que para las 

autoridades correspondientes pasan desapercibidos, pero desgraciadamente para la 

Biodiversidad no, ya que las consecuencias son graves y de difici! reparacién. Cabe 

destacar que el control de estos accidentes es muy complicado” cuando ocurren en la 

explotacién submarina, ya que en este caso la dispersion del aceite es mucho mas amplia y 

es mas probable que ecosistemas fragiles sufran disturbios apreciables. 
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2.1.1.1 Antecedentes Historicos. 

En el mundo, la explotacion petrolera como fuente de energia se inicié en la 

segunda mitad del siglo pasado, sin embargo, en México el petréleo no tuvo ninguna 

injerencia en dicho sigto, ya que las fuentes de energia que se usaban era la biomasa’, en 

forma de lefia, el carbon vegetal. un poco de energia hidraulica y el carbon mineral. En lo 

que se refiere a la biomasa, cabe destacar que esta fuente de energia causé un gran deterioro 

ecoldgico, ya que grandes zonas se deforestaron por esta razon.° 

Mexico es uno de los paises mas favorecidos en cuanto a riqueza bioldgica, pero 

también, corre la misma suerte en cuanto a recursos petroleros, lo cual empezo a valorarse 

hasta el presente siglo, cuya evolucién sera descrita de manera cronolégica mediante los 

hechos mas sobresalientes de Ia industria petrolera en nuestro pais. 

Antes de 1521 

La poblacion precolombina utiliza el petroleo como medicina, brea, pegamento, 

combustible para lamparas, ungiiento e incienso en sus ritos religiosos. En los siglos XVI y 

XVHL, bajo la dominacién espafiola, se dispone del petréleo para calafatear embarcaciones. 

1379 

Meichor de Alfaro Santa Cruz escribe acerca de la existencia de Petrdleo en 

México. 

a 
* Ferrer-Véliz define a la Biomasa como aquella ~sumatoria de la materia viva existente por unidad de drea o de volimen”. Sanchez Vicente, ef. al., Glosarie de Términos sobre Medio Ambiente, op. cit., p. 27. * Gf. Carmona Lara, Maria del Carmen, “La Industria Petrolera ante Ja Regulacién Ecologica cn México”, en Muitoz Barret, Jorge, Sanchez Luna. Gabricla, ef. at, La Industria Petrolera ante ta Regulacin Juridico - Ecolégica en México, op. cit., p. 181.
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1783 

22 de mayo. En Aranjuez, Carlos II] expide los Reglamentos reales relativos a los 

minerales de la Nueva Espaiia, en los que se refiere al petrdleo como bitumen o jugo de la 

tierra. 

1861 

La lampara de keroseno es Hevada por primera vez a Tampico por Ange! Saiz 

Trapaga, de igual forma exporta los primeros barriles de keroseno a los Estados Unidos. 

1863 

El sacerdote Manuel Gil y Saenz descubre !a mina de petrdleo de San Fernando, 

cerca de Tepaiitlan, un pequefio rezumaderos del que podia obtenerse pei 

  

1864 

Iidefonso Lopez pide al Secretario de Obras Publicas su autorizacion para iniciar 

la explotacién de los rezumaderos petroliferos de San José de la Rusias y Chapopote, 

Tamaulipas. 

14 de noviembre. El emperador Maximiliano otorga una concesion a José Zayas 

para la explotacién de carbén y petrdleo en el Cerro det Ocre. 

1865 

6 de noviembre, El emperador otorga la que habria de ser su ultima concesion 

para la explotacién de carbon y petréleo a Martinez y Compaiiia. de Ixhuatlan, Oaxaca.
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1869 

Al terminar la Guerra Civil horteamericana, se realizan jas primeras 

exploraciones en México Para obtener petréleo, donde todos los intentos fracasaron, 

varias compajiias quebraron e incluso se llegé a asegurar que en nuestro pais no habia 

petroleo; no obstante, con posterioridad el doctor Adolph Autre, un irlandés radicado en los 

Estados Unidos, emigra a Papantla, Veracruz, adquiere la ciudadania mexicana y perfora 

el primer pozo en México, el cual alcanza 28 metros de profundidad, cerca de los 

rezumaderos de Cerro de Furbero, la produccién en un inicio fue escasa, pero aumento 

gracias a la excavacién de zanjas y tuneles. 

1875 

EI doctor Autre instala una refineria rudimentaria en las afueras de Papantia, 

Veracruz, para producir petrdleo como combustible para lamparas destinado al mercado de 

la region. 

1880 

Un grupo de inversionistas ingleses realiza pruebas en los rezumaderos de Cerro 

Viejo y Chapopote Nifiez, con posterioridad perfora varios pozos poco profundos. 

Después construye una Pequefia refineria cerca de Tuxpan, en lo que viene a ser la 

operacién mas importante en el pais hasta este momento. Las actividades se suspenden 

aproximadamente en 1890,
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1881 

16 de abril, Et doctor Adolph Autre toma posesin de una mina de petroleo a la 

que nombra La Constancia. 

1883 

, El doctor Siméon Sartat Nova reclama la mina del sacerdote Gil y Saenz y se asocia 

con Serapio Carrillo y otros mas, para hacer una inversion de un millon de pesos en la 

operacion del rezumadero. Perfora diversos pozos poco profundos y adquiere una 

produccién para la cual no hay mercado. 

18 de marzo. Pedro Bejarmo, Manuel Maria Contreras y Francisco Bulnes 

formulan la Ley para regir ta Mineria en ta Republica Mexicana, la cual es aprobada el 22 

de noviembre del siguiente afio. Lo importante de esta ley en relacién a los hidrocarburos, 

es que se daba la propiedad de los mismos al duefio del terreno en que se encontraban sin 

previa adjudicacion especial, por lo que podian explotar en busca de petréleo y gas, solo 

suijéntanddse a Ids regamentos y condiciones correspondientes. Esto fieun gran cambio, 

porque la anterior ley, que venia de la Colonia, daba la posesién del petroleo (Wamado 

bitumén de la tierra) a la Corona, con la Independencia esta situacion permanecié por lo 

que era propiedad del gobierno, del Estado, y se daba en concesidn. No obstante la Ley de 

1884 modificé tal situacién de manera importante, lo cual genero el confticto entre tas 

compaiiias extranjeras y el gobierno
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28 de julio. El doctor Autre e Ignacio Huacuja firman un contrato para iniciar las 
labores de explotacién y exploracion de rezumaderos de petrdleo en el area de Papantia, 

Veracruz. 

1889 

A.A. Robinson, presidente de! Ferrocarril Mexicano del Centro, pide la opinion de 

su amigo Edward L. Doheny en relacién a los Probables yacimientos de petroleo en 
México. 

1900 

Edward L. Doheny arriba a Tampico con su socio, el gedlogo Charles A. Canfield. 

Durante la construccién del sistema ferroviario se descubren importantes 

yacimientos de petréleo, la compaiiia del inglés Weetman Dickinson P., encargada del 

Ferrocarril del Istmo, encontré chapopoteros en dichas zonas y por otro lado la del 
norteamericano Edward L. Doheny descubrié al trabajar en el ferrocarril de Tampico a San 
Luis, grandes cantidades de petréleo. A este ultimo también se debid el descubrimiento de 
la Faja de Oro, uno de los campos petroleros mas importantes del Mundo, que llegaria a 

producir mas de 50 mil barriles diarios 

1901 

EI secretario de Gobernacion, José Ives Limantour, solicita al Instituto de 

Geologia la creacién de una comision para que investigue el potencial petrolifero en
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México, para lo cual se llama a los gedlogos Ezequiel Ordofiez (quien aseguraba que si 

habia petroleo en nuestro suelo) y Juan D. Villarelo. 

La explotacién petrolera inicia de manera ininterrumpida y con caracteres 

industriales propiamente dichos en este afio, la produccién fue de 10 mil barriles, la cual 

fue pequefia, puesto que actualmente en la Sonda de Campeche se producen 

individualmente varias veces esas cifras en un solo dia. 

24 de diciembre. El! Congreso expide las Leyes Mexicanas del Petréleo, que 

autorizan al poder ejecutivo federal a conceder permisos de exploracion y patentes para la 

explotacién del petréleo y el gas, a expedir leyes y a fiyar impuestos. 

1904 

3 de abril. El primer campo petrolifero de dimensién comercial se descubre cerca 

de El Ebano, San Luis Potosi. 

1908 

Se forma la Compajfiia Petrolera El Aguila con un capital inicial de cien mil pesos. 

“EI 28 dé mayo inicia sus operaciones de réfinacion’én una planta’con capacidad dé 2 000 

barriles diarios 

4 de julio. Ocurre una explosion seguida de un accidente en el pozo San Diego de 

ta Mar; el siniestro dura 160 dias.
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1910 

La produccién aumento en 350 veces, y alcanza un promedio de 100 mil barriles 

diario. 

Mientras nuestro pais estaba en el periodo revolucionario, las compaiiias petroleras 

que manejaban la industria, aumentaron de manera considerable ta explotacién, lo cual 

permitié un incremento superior al 30 por ciento anual que es sostenido por diez afios. 

8 de septiembre. Se inicia la explotacién del pozo Juan Casiano 7; en un lapso de 

diez afios produce mas de 7! millones de barriles. 

27 de diciembre. Ocurre una explosién en el pozo Potrero del Llano 4, cuya 

produccién se calcula en 100 millones de barriles. 

1915 

19 de marzo. Ei gobierno constitucional crea la Comision Técnica Petrotera, 

dependiente de la Secretaria de Obras Publicas, Colonizacion e Industria, cuyo objetivo era 

reunir de manera sistematica todos los datos que existian sobre la industria petrolera y 

elaborar las leyes y reglamentos necesarios para su funcionamiento Se abre el campo 

Tepetate. 

1916 

Concluyen las labores de instalacion del pozo Cerro Azul 4, el cual es gran 

productor de petréleo. 

7 de abril. La Comisién Técnica Petrolera presenta un informe detallado de sus 

descubrimientos y recomienda que México asuma los derechos sobre el subsuelo.



ac 
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1947 

Debido a que la riqueza de! petrdleo salia de México sin dejar beneficios, se 

intent controlarta a través de impuestos y bajo mandato constitucional. 

§ de febrero. Se proclama la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuyo articulo 27, parrafo cuarto, declara el dominio directo de la Nacion sobre 

los derechos minerales, entre ellos el petrdteo y los hidrocarburos, ya sea en estado sélido, 

liquido 0 gaseoso. Por lo tanto se modifica la ley de 1884, ya que regresé el petrdleo a ser 

propiedad del pais. 

13 de abril. El gobierno constitucional establece un impuesto sobre la produccion 

petrolifera, que se paga por medio de una estampilla arancelaria. “ 

31 de diciembre. Como resultado de una expiotacién intensa, México alcanza el 

  

tere: 

  

a produccién mundial de petrdlea con 55 292. 767 harriles 

Las compaiiias petroleras iniciaron una campafia contra la Constitucion y las leyes 

reglamentarias, declarandose en abierta rebeldia contra las leyes y autoridades de nuestro 

pais. 

. 1918- ~ 

19 de febrero. El presidente Carranza decreté un impuesto sobre terrenos y 

contratos celebrados con anterioridad al 1° de mayo de 1917, que tuvieran por objeto el 

arrendamiento de terrenos para la explotacién del petrdleo. Este instrumento juridico fue 

reglamentado mediante otro decreto expedido el 8 de agosto del mismo aiio, el cual 

enfrento las compaiiias petroleras con el gobierno mexicano mediante el problema de la 

retroactividad.
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1927 

Con una produccién de 530 mil barriles diarios, México se convierte en el segundo 

productor mundial de petrdleo, y en el Principal exportador de petrdleo en el mundo. 

1925 

26 de diciembre. Se aprobé la primera Ley del Petroleo de México, fa cual reducia 

la conformacion de los derechos de concesiones a sélo cincuenta afios, sin distinguir entre 

los derechos que pudieran tener Propietarios y arrendatarios de terrenos petroliferos. Se 

prohibia a los extranjeros la adquisicion de bienes raices y se declaraba de utilidad publica 

a la industria petrolera. Nuevamente hubo descontento entre las compafiias, quienes se 
negaron a acatar la nueva ley por lo que no hicieron nuevas perforaciones, lo que redujo la 

produccién; algunas compaiiias abandonaron el pais y se fueron a explotar campos 

petroleros venezolanos, con lo que se creo una situacién que, agravada Por las presiones de 

la cancilleria norteamericana, obligé al gobierno de la Republica a ceder con Tespecto a la 

retroactividad del decreto, 

1932 

31 de diciembre, La Produccién decrece a 32 805 495 barriles, su minimo 

desde 1914 

1935 

Los trabajadores petroleros se organizaron en sindicatos: la lucha de jos 
trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo y su nivel de vida era totalmente
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justificada dadas las condiciones de inseguridad laboral y sobreexplotacidn en las que se 

encontraban. La solidaridad cundié en el gremio petrolero por lo que todas las compaiias 

contaban con un sindicato, los cuales buscaron su unificacion, creandose el 16 de agosto el 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana. 

1936 

3 de noviembre. El sindicato presenta a las compafias un contrato colectivo de 

trabajo para ser aplicado en forma general. 

1937 

27 de mayo. Los trabajadores dan inicio a una huelga, que dura 13 dias. 

a ai 

  

18 de 

conflicto petrolero. 

28 de diciembre. Las compaiiias petroleras solicitan la intervencién de la Suprema 

Corte. 

1938 ~ . ” . - 

1° de marzo. El cuarto tribunal de la Suprema Corte se reune para escuchar el plan 

de las compaiiias y lo rechaza. 

18 de marzo. El presidente Lazaro Cardenas decreta la expropiacidn de los bienes 

propiedad de las compafiias petroleras, por causa de utilidad publica y mediante 

indemnizacion. No hubo despojo ni confiscacion, simplemente el Gobierno de la
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Republica ejercia el Poder Soberano que le correspondia. Con ello culmina el conflicto que 

se habia generado con las compaiiias extranjeras. 

7 de junio. El General Lazaro Cardenas promulgé el decreto que crea la 

institucién Petréleos Mexicanos (PEMEX). 

Se concluye la primera perforacion de un pozo realizada por tabajadores 

mexicanos en el campo veracruzano El Plan. 

Debido a la expropiacion se genero un cambio en la politica, consistente en utilizar 

el petréleo principalmente para satisfacer las necesidades internas del pais, se limita Ja 

explotaciOn y exportacion a valores pequefios sin sobrepasar en general el 10 0 el 15 por 

ciento de la produccién; ademas de que los precios internacionales no eran atrayentes para 

la exportacion y las cifras de reservas no eran tan abundantes como para respaldarla. 

1939 

Petrdleos Mexicanos inicia la construccién de una planta productora de tetraetilo 

de plomo 

1943 

Se moderniza la planta de asfalto de Ciudad Madero. 

1944 

Las reservas aumentan a 786 850 000 barriles.



68 

CAPITULO SEGUNDO LA EXPLOTACION PETROLERA EN} 

  

1945 

El primer grupo de yas y condensado se descubre en 1a zona noreste del pais. 

1946 

Se termina Ja construccién del oleaducto que une a Poza Rica con Azcapotzalco. 

1947 

La capacidad de refinacion de PEMEX alcanza la cifra de 170 mil barriles por dia. 

1° de septiembre, El Presidente de la Republica anuncia que se ha llegado a un 

atregio satisfactorio entre el gobierno y la Compajfiia Petrolera El Aguila. Comienza a 

funcionar la primera planta de absorcién construida por PEMEX en Poza Rica, Veracruz. 

1949 

Se descubre el primer campo de petréleo y gas en el estado de Tabasco. Se 

termina la exploracién sismica marina de la plataforma continental del Golfo de México. 

W9SE 

Se descubren los campos Trevifio, Lomitas, Rabon Grande, José Colomo, 

Tamiahua y Concepcion. 

Entre 1951 y 1953 se ubicaron fos prospectos marinos en el Golfo de México, que 

forman un arco con su centro frente a las costas de Tuxpan; en éste periodo se perforaron 

16 pozos, dos en la Isla del Toro y 14 en Cabo Rojo, encontrandose petréleo en tres de 

ellos, cuyos datos obtenidos, asi como mediciones geofisicas posteriores, permitieron
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descubrir la porcién norte del arco Sumergido que se convertiria posteriormente en la Faja 

de Oro 

1956 

Por primera vez se descubre petréleo en formaciones jurdsicas, en los campos 

Tamaulipas y Constituciones. Se descubre el campo San Andrés, uno de los mas 

importantes 

1958 

3 de marzo. Se funda Ciudad PEMEX, en Tabasco. 

1959 

Comienza la era petroquimica de PEMEX 

1963 

Se descubre y perfora el campo Isla de Lobos (pozo Lobos 1-B), donde se 

encontré considerables cantidades de petrdleo 

Posteriormente se perforan los pozos, Cabo Rojo y Arrecife Medio en el Golfo de 

México. 

1964 

PEMEX acelera ia exploracién sismica y encuentra un total de 56 elevaciones 

estructurales entre rio Tecolutla y Soto la Marina. Se perforan en este afio, Robalo 1, el
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cual habia mostrado indicios de petréleo pero que fue abandonado debido a una invasion de 

agua salada; Ostiones |, cerca de Tecolutla, productor no comercial y Tiburon | 

1965 

5 de julio. Se descubre y perfora Tiburén 2A en el Golfo de México a 45 metros 

de profundidad; con posterioridad en Esturion | se descubre un nuevo depésito. 

26 de agosto. Se crea el Instituto Mexicano del Petrdleo. 

1966 

21 de julio, Se descubre el campo Bagre, situado en el Golfo de México 

14 de agosto. La refineria de Poza Rica, propiedad de PEMEX, es destruida 

por el fuego. 

16 de septiembre. Se descubre el campo Atun 

Las pruebas estratigraficas confirman que la Faja de Oro es un arco continuo que 

se extiende de Cabo Rojo a Tecolutla. 

1962. 

Se inician las operaciones del complejo petroquimico de Pajaritos, Veracruz 

1968 

5 de junio. Se rescinden los contratos de exploracion y perforacion firmados con 

el grupo CIMA; el 24 de noviembre los celebrados con la empresa Sharmex y el 8 de 

diciembre los de {a Isthmus Development Company.
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1970 

27 de febrero. Se rescinden los contratos de Pauly Noreste. 

Se construye en la ciudad de México el edificio administrativo de PEMEX. 

1972 

Se descubren los primeros dos campos cretaceos en el area de Reforma {Cactus y 

Sitio Grande). Se inauguran las plantas para la produccién de etileno y Oxido de etileno 

situadas en Pajaritos; a su vez se inician las operaciones de las ptimeras plantas de 

tuboexpansién en La Venta, Tabasco y en Pajaritos, Veracruz. 

1973 

Las reservas totales de hidrocarburos ascienden a 5 400 millones de barriles; en 

noviembre la produccién mensual promedio de crudo y tiquidos alcanza la cifra record de 

548 mil barviles diarios y 53 millones de pies cilbicos diarios de gas. La capacidad de 

tefinacién de PEMEX sube a 590 mil barriles diarios en diciembre. La capacidad de las 

plantas petroquimicas se eleva a 3 235 000 toneladas anuales: lo que da la idea de la 

explotacion tan acelerada que se realiz para extraer lo mas que se podia. 

No obstante, entre las dos cifras, la de 1921 y la de este afio, hay una gran 

diferencia, mientras que en 1921 la produccién se exporto casi en su totalidad, en 1973 toda 

la produccién se consumié internamente, incluso se tuvo la necesidad de importar una 

pequefia cantidad complementaria.
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1974 

México recupera su autosuficiencia en lo concerniente a energéticos y se convierte 

en exportador neto de petréleo. Contintiian los descubrimientos en el area de Reforma, 

elevandose la produccién a 187.5 millones de barriles. 

1975 

Se efectiia el primer descubrimiento en la Sonda de Campeche, al norte de Ciudad 

del Carmen. 

En el pozo Chac | se encuentra produccién en las fracturas de la piedra caliza det 

paleoceno. 

1977 

PEMEX revela que los descubrimientos realizados en la Sonda de Campeche no 

constituyen una extensién del area Reforma, sino que forman parte de un yacimiento 

gigantesco, paralelo al anterior. La produccién sobrepasa la cifra de un millon de barriles 

diarios y las reservas aumentan a 16 800 millones de barriles; basta mencionar que a finales 

de este afio la produccidn de la Faja de Oro fue de unos 35 mil barriles diarios.” ~~ ° 

Frente a las costas de Campeche, PEMEX perfora otra area productora marina, el 

campo Arenque, unico explotable en forma comercial. 

1978 

1° de diciembre. Se inicia la perforacion del pozo Ixtoc-I, en el sureste del Golfo 

de México, en fa Sonda de Cainpeche.
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1979 

3 de junio. Se produce el accidente del Ixtoc-l, al perforarse a 3 627 metros de 

profundidad, con flujo de aceite y gas a presion. 

1982 

La produccién es aproximadamente de 2.8 millones de barriles diarios, de los 
cuales, 1.7 se dedican a la exportacion y 1.1 al consumo interno. 

199] 

La empresa petrolera extrae ¥ procesa el petroleo para aportar 92 por ciento de los 

energéticos que movilizan al pais. 

2.1.1.2 Conceptualizacién de la Explotacién Petrolera. 

La palabra “explotar” es definida por la Real Academia Espafiola como: 

“Del fr. Exploiter, sacar provecho {de algo]. 

El término “petréleo” es amplio y general: literalmente significa “aceite de roca”: 
de ahi que pueda referirse a cualquiera de los hidrocarburos comprendidos en la definicion 

dada por el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacién de las Aguas del Mar 

de 1954: “Hidrocarburos significa petréleo crado, fuel-oil, diesel-oil pesado, © aceites 

lubricantes,”” 

ee 
§ Real Academia Espatiola, Diccionario de la Lengua Espattola, op. cit., p. 661,  Organizacién Consultiva Maritima Intergubernamental, Manual de Contaminacién Petrolifera. Informacion Préctica sobre Medios para Combatir los Derrames de Petréleo, V* ed., Secretaria de Marina, México, 1973, p.8.
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El petroleo, sin importar sus distintas caracteristicas, propiedades  y 

comportamiento, siempre se compone de moléculas de hidrocarburos, formadas por 

diversas cantidades de hidrégeno y carbono, y de pequefias cantidades de derivados del 

nitrogeno, oxigeno y azufre. Sin embargo, para la lucha contra derrames de petréleo, sus 

diversas caracteristicas y propiedades son de una enorme importancia, ya que éstas influyen 

tanto en la velocidad de expansion del derrame como en la dificultad para su eliminacion y 

en los efectos sobre la vida marina. La mayoria del petrdleo se encucntra en forma de 

aceite, el cual, tratado por el calor, presién u otros medios, da como resultado otros 

productos que van desde gases, solidos a liquidos. El petréleo mezclado con 

agua y gas se encuentra generalmente en rocas sedimentarias, que constituyen un 

yacimiento® sometido a considerables presiones, es por ello que el provecho de este recurso 

se debe hacer cuidadosamente para evitar que la enorme cantidad de energia contenida en el 

depdsito se disipe rapidamente, haciéndose mas dificil la recuperacién de petroleo que ahi 

se encuentra. 

Por lo tanto, por “explotacién petrolera”, vamos a entender el provecho que se 

obtiene de los depdsitos contenidos de hidrocarburos, mediante las técnicas y sistemas 

apropiados. 

Para poder explotar un pozo petrolero se requiere de la exploracién, la cual es la 

actividad de la industria petrolera que consiste en el conjunto de tareas de campo y oficina, 

cuyo objetivo es descubrir nuevos depésitos de hidrocarburos o nuevas extensiones de los 

  

® La palabra yacimiento es usada para referirse a una acumulacién unica, o a un grupo de acumulaciones de 

petréleo estrechamente relacionadas entre si. En consecuencia el término yacimiento es sinonimo de 

depésito. Cyr. Nehring, Richard, Campos Petroleros Gigantes y Recursos Mundiales de Petréleo, Y ed., 

Ciencia y Desarrollo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, México, 1979. p. 23,
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existentes. Cabe destacar que las primeras exploraciones en busca de hidrocarburos 
carecian de sustento cientifico, por Io que se concretaban en to general a encontrar 
manifestaciones superficiales del petrdleo liamadas “chapopoteras”: ta técnica exploratoria 
consistié posteriormente en la perforacién de pozos de cateo, se siguieron las tendencias 
establecidas por los pozos productores, con el resultado de qué en su mayoria los pozos 
eran localizados de manera aleatoria. Los Servicios geolégicos (exploracién geoldgica) en 
nuestro pais comenzaron a utilizarse entre 1910 y 1920, quienes con mayores 
conocimientos de los vinculos entre las condiciones superficiales y las del subsuelo, podian 
determinar con mayor probabilidad los sitios en que era factible la perforacién de pozos, en 
base a ello varios campos fueron descubiertos, encontrandose yacimientos a mayor 
profundidad. Los métodos geofisicos de exploracién fueron empleados en México hasta 
1920, los cuales permiten determinar las condiciones de las capas profundas del subsuelo a 
través de la medicién de las propiedades fisicas de las rocas, que se * Fealiza desde la 
superficie, o bien, dentro de tos pozos que se perforan. ? 

La exploracién petrolera actualmente puede dividirse en diversas etapas que son 
_ las siguientes cuatro!” 

Trabajos de reconocimiento: Encargados de estudiar las condiciones geoldgicas 
de un area determinada para estimar las posibilidades de existencia de hidrocarburos en su 
subsuelo. Abarcan exploraciones fotogeolégicas, de geologia superficial y estudios fisicos 
de gravimetria, magnetometria y sismologia regional, 

— 

° al Petréleos Mexicanos, Et Petréleo, |* ed., PEMEX, México, 1988, p. 23. "Ibidem, Pp. 23 y 24.
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* Trabajo de detalle: Son realizados en areas seleccionadas con las mayores 

posibilidades, se trata de diferir !os lugares donde las capas del subsuelo presentan 

caracteristicas apropiadas para !a acumulacion de petrdleo; el método mas apreciado para 

este tipo de trabajo es el sismoldgico. 

* Estudios para la localizacion de pozos exploratorios. 

* Anilisis de los resultados obtenidos para programar la perforacion de nuevos 

pozos: La informacién obtenida en las exploraciones geoldgicas y geofisicas es analizada 

detalladamente para decidir los sitios donde deben perforarse los pozos exploratorios, cabe 

destacar que durante la perforacién, los gedlogos y paleontologos estudian las muestras de 

roca cortadas por el pozo, para realizar periédicamente mediciones geofisicas dentro del 

mismo, cuyos resultados definen las capas del subsuelo que contienen hidrocarburos y de 

las cuales puede extraerse petroleo. 

Ahora bien, en relacién a los descubrimientos obtenidos en los trabajos de 

exploracién, comienzan las actividades de explotacién que son desarrolladas en los campos 

natroleros. Por lo tanto, una vez que se ha aprobado la localizacion de un pozo se comienza 

la construccion del camino de acceso al mismo, por lo que se transportan los materiales y el 

equipo correspondiente para dar inicio a la perforacién. El sistema que se ha preferido para 

este trabajo es el de perforacidn rotatoria. En nuestro pais, cada pozo es atendido por cuatro 

cuadrillas de trabajadores, integradas por un perforador, un ayudante, un ayudante de 

perforacion rotatoria, tres ayudantes de perforacién, un operario de combustion interna, un 

encargado de pozo, un mecanico y un soldador con ayudantes. En el programa de 

perforacién se advierte la profundidad del pozo y las tuberias de revestimiento que han de
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cementarse, que por lo regular son tres; una vez cementada la ultima tuberia y probada con 
Presion, el pozo se pone en explotacién, mediante la técnica de terminacién permanente: 
que implica Hlenar el POZO con agua, introducir la tuberia de producci6n, instalar el arbol de 
valvulas, poner y hacer estallar las cargas explosivas frente a la roca que contiene petrdleo, 
después se abre el pozo para que fluya por si mismo, o bien, se le sondea si asi se requiere. 
Finalmente, el pozo ya en produccién, es conectado a la tuberia de descarga para conducir 
el hidrocarburo a la tuberia de Separacién que segrega el aceite del gas, los que continian 
Su curso por conductos diferentes, En el sistema en cuestién se perfora un agujero, se 
hace girar una barrena que esta conectada, mediante ta sarta de perforacién (tubos de 
perforacién de acero y lastrabarrenas), cuyo cometido es proporcionar la carga de 
comprensién en fa barrena; cabe sefialar que conforme se hace mas profundo el pozo se 
agregan nuevos tramos de tuberia. Regularmente se extrae del pozo la sarta de perforacién 
para cambiar la barrena por otra nueva. La torre o mastil, proporciona el claro vertical para 
bajar o subir la sarta durante la Operacién de perforacién, cuya altura y resistencia debe 
garantizar dicha labor; las capacidades de carga de la misma son variables, van desde 4S a 
700 toneladas; las mas ligeras son para perforar pozos livianos y las mas resistentes para 
pozos profundos, | 

En resumen, este tipo de perforacién rotatoria consiste en una torre que sostiene la 
cadena de perforacién, formada por una serie de tubos acoplados; la cadena se hace girar 
uniéndola al banco giratorio ubicado en el suelo de la torre, la broca de perforacién situada 
al final de la cadena suele estar formada por tres ruedas puntiagudas con dientes de acero 

a 
"' Gf. Petréles Mexicanos, E! Petréleo, I* ed, PEMEX, México, 1988, pp. 31, 33 y 34.
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endurecido. La roca se ileva a la superficie por un sistema continuo de fluido circulante 

impulsado por una bomba. 

Por otra parte, consideramos importante hacer mencion de la _perforacién 

submarina, puesto que en los trabajos de operacion de la misma, es donde se ha generado el 

mayor numero de accidentes de derrame de hidrocarburos. El equipo para este tipo de 

perforacion se instala, se maneja y se mantiene en una plataforma situada lejos de la costa, 

en aguas de una profundidad de hasta varios cientos de metros; la plataforma puede ser 

flotante, o bien, descansar sobre pilotes anclados en el fondo marino resistentes a las olas, 

el viento y los hielos. La torre es en esencia un elemento para suspender y hacer girar el 

tubo de perforacion, en cuyo extremo va situada la broca; a medida que ésta penetra en !a 

corteza terrestre, se afiaden tramos adicionales de tubo a la cadena de perforacion. La fuerza 

necesaria para penetrar en e! suelo procede de! propio peso dei tubo de perforacion. Para 

facilitar la eliminacin de la roca perforada se hace circular constantemente lodo a través 

del tubo mencionado, que sale por toberas situadas en la broca y sube a la superficie a 

través del espacio situado entre el tubo y el pozo.'? 

El petréleo y el gas natural se extrae de pozos con profundidades hasta de 9 

kilémetros; por fo general, en una étapa inicial, menos del 50% del petrdleo se recupera del 

pozo, quedandose el resto atrapado en los espacios porosos de las rocas, ahora bien, para 

poder extraer el petroleo que se ha quedado capturado, es necesario recurrir a un segundo 

procedimiento de recuperacion, consistente en el bombeo de agua y otros fluidos en el pozo 

y en las rocas, con el fin de que el hidrocarburo se dirija a los pozos de produccién, por 

— 

1 Cfr, "Petroteo”, en Enciclopedia Microsoft Encarta, op. cit.



I SS;’'=8 

ALE ESTA TESIS NO S. 

DE LA BIBLIOTECA » 
CAPITULO SEGUNDO 

LA EXPLOTACION PETROLERA EN MEXICO 

Ultimo existe una tercera etapa de recuperacién que implica inyectar hidrocarburos ligeros 0 
colocar explosivos bajo la superficie con el fin de aumentar la produccién petrolera del 
pozo. Empero, nunca se logra recuperar ef 100% det Petrdleo de un pozo, debido a que el 
costo por extraer la ultima fraccién rebasa el valor del energético mismo. 

Se debe tomar en cuenta que dentro de las actividades de exploracién y 
explotacién esta presente el tiesgo de explosiones de pozos, lo cual puede traer como 

consecuencia derrames de petréleo en grandes Proporciones 

Cabe sefialar que et procedimiento a seguir para explotar pozos petroleros tienen 
su fundamento en el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en 
el Ramo del Petréleo, publicado en el Diario Oficial del 15 de agosto de 1959, en el cual se 
sefiala que fa actividad de exploracién y explotacion del Petrdleo se Ilevan a cabo a través 
de labores de reconocimiento y exploracion superficial que son: Trabajos de geologia, 
trabajos gravimétricos y magnotomeétricos, trabajos sismol6gicos y perforacién de pozos de 
tira correspondiente, trabajos eléctricos y electromagnéticos, trabajos topograficos 
necesarios, perforacién de pozos de sondeo, trabajos de geoquimica y muestreo de Tocas; y 
cualquiera otros trabajos tendientes a determinar las posibilidades de explotacién petrolera 

en los terrenos. 

2.2 Impacto Ambiental de la Explotacién Petrolera. 

Por impacto ambiental vamos a entender: 

“La modificacién del ambiente en cuanto se alteran las relaciones de 
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente y se
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afecta negativamente la existencia, transformacion y desarrollo del hombre y 

demas seres”."” 

Con base a to anterior podemos conjeturar que la expresion impacto ambiental 

implica los efectos que se producen a lo que nos rodea y, por evaluacién ambiental 

(aspecto relacionado con el primero), la valoracion de dichos efectos. 

En el ambito normativo, la Ley General Del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion 

al Ambiente (LGEEPA), vigente en México desde el 1° de marzo de 1988, establece en su 

articulo 3°, fraccién XIX, !o que se entiende por impacto ambiental para los efectos de 

dicha ley, y es lo siguiente: “Modificacién del ambiente ocasionada por la accion del 

hombre o de la naturaleza”. 

Por tanto ta Ley regula las modificaciones que el hombre, sujeto de derechos y 

  

obligaciones, ocasiona al ambiente. Ahora bien, el articulo 28 de la L 

que la realizacién de obras y actividades, ptblicas o privadas, que puedan producir 

impactos ambientales, requiere de la obtencién previa de una autorizacion oficial, siempre y 

cuando dichos aspectos resulten en reales desequilibrios ecolégicos. por Jo tanto no basta 

que la accién del hombre produzca modificaciones ambientales para que se vea sujeta a lo 

estipulado-porda-ley,sino que requerira, ademas, que ‘exista ld posibilidad dé que con dicha 

accion se produzcan desequilibrios ecolégicos, o bien, que se puedan rebasar los limites y 

condiciones sefialados en los reglamentos y las normas técnicas ambientales. Al respecto 

es importante destacar, que las obras y actividades que produzcan desequilibrio ecoldgico, 

requieren de autorizacion previa en razon de la evaluacion de impacto ambiental realizada 

_ 

3 Vega Gleason, Sylvia, “Petréleo, Medio Ambiente y Salud”, cn Mujtoz Barret, Jorge. Sanchez Luna, 

Gabriela, et, al, La Industria Petrolera ante la Regulacién Juridico-Ecoldgica en México, op. cit., p. 90.
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por la autoridad competente, con Capacidad juridica para emitir dicha autorizacion, con la 
cual se niega o permite la Posibilidad juridica de la realizacion de las mencionadas 
actividades, Resulta curioso que PEMEX, generalmente recibe una Tespuesta afirmativa 
(remitase al punto 2.4). 

Por otro lado, resulta necesario definir el término contaminacién, el cual tiene sus 
origenes en la raiz griega corrompere, que significa corromper cuya definicién es: 

“...cambio indeseable en las caracteristicas fisicas, quimicas 0 biologicas del aire, 

agua 0 tierra que sera o puede ser perjudicial para el hombre y otras formas de 
vida, procesos industriales, condiciones de vida y propiedades culturales.... Los 
Contaminantes entonces, son las “desventajas” que desacreditan y potencialmente 
limitan, el uso de los “bienes” (esto es, los recursos),” '4 

Por contaminacién también vamos a entender la introduccién al ambiente de un 
compuesto, en grandes cantidades que incrementa su concentracién natural y que por tanto 

excede a la capacidad de la naturaleza para degradarlo y reincorporarlo a los ciclos de 
transformacion de la materia y energia. Es por ello, que cuando la cantidad de petrdieo en el 
ambiente es mayor que la que puede ser reciclada, éste se convierte en un contaminante con 
impactos negativos, ya que se compone de sustancias altamente concentradas consideradas 
como residuos peligrosos por su efecto dajiino a fa salud; por Io que los derrames de 
petrdleo son considerados residuos peligrosos. 

El problema de ta contaminacion implica dos aspectos muy importantes: la 
generalidad y a difusién. El Primero es porque el problema trae 

ee 
* Odum Eugene, P., Ecologia, Op. cit, pp. 256 y 257,
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consecuencias negativas para todos los paises (grandes 0 pequefios. desarro!lados o en vias 

de desarrollo); el segundo se refiere al desconocimiento de fronteras, la contaminacion se 

extiende, se propaga a través de amplias regiones, puede abarcar a todo el mundo. En el 

mar este proceso se facilita cuando los contaminantes son transportados por las corrientes 

marinas y por los vientos, de tal forma que todas las aguas de los océanos. aun las mas 

profundas terminan mezclandose y, aunque este proceso puede tardar afios, los 

contaminantes se diluyen en el mar por todo el mundo y afectan, por consecuencia la flora 

y fauna marinas. 

Con base en lo anterior, se destaca la importancia de los efectos ambientales 

generados por las industrias energéticas, los cuales son graves, en especial tos producidos 

por la industria petrolera; los impactos ambientales de esta industria comienzan desde el 

  

4 un poze, lo que impiica trabajos de construccion, cuya 

consecuencia es una profunda modificacion topografica (durante la exploraciOn se recurre a 

campaiias sismicas que implican la realizacin de explosiones), que altera suelos debido a 

la creacion de rutas de acceso (que dan lugar a asentamientos irregulares, sin importar los 

riesgos de fuga y explosion), remocién de Ja cubierta vegetal para la instalacién de 

campanientos y actitudes depredatorias sobre recursos bidticos por parte de los que realizan. 

dichas actividades, aunado a ello el uso de equipo y lodo de perforacién, el cual se 

compone en la mayoria de los casos, por sustancias fisico - quimicas que lo hace altamente 

toxico. Esto causa perturbacion de los ecosistemas, desaparicion de especies vegetales asi 

como desplazamiento de especies animales del lugar. 

La perforacién de pozos petroleros, genera humos, polvos y ruido, asi como una 

gran cantidad de desechos sdlidos y liquidos contaminantes, del mismo modo las
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Operaciones de limpieza de los pozos produce otro tipo de desperdicios contaminantes, de 
igual forma la Separacin del aceite, el gas y las aguas congénitas de los yacimientos dan 

lugar a otros procesos de contaminacién, ya que ésta ultima es desechada. En las 
actividades de extraccién se observan derrames y explosiones de hidrocarburos, 
acumulacion de residuos de perforacién y lodos aceitosos; por lo que se afecta gravemente 

al medio ambiente local y global. De igual forma, en las Operaciones de perforacion se 
pueden generar emanaciones oleosas debido a defectos mecdnicos menores en el sistema, 
tales como fuga en los sellos de las bombas. En cuanto a los derrames de petréleo, es 

importante sefialar que las Principales causas son: fallas Mmecanicas, fallas de construccién, 
defectos de los materiales © componentes, error Operacional, mal funcionamiento del 

sistema, error humano, amenaza natural (deslizamientos, inundaciones y hundimientos) y 
corrosién (galvanica, bacteriana y electrolitica). 

Como podemos apreciar la actividad petrolera es una de las mas destructivas a 
nivel mundial, donde se perciben los impactos ambientales de manera distinta segun el 
ecosistema en que se desarrolla. En las areas tropicales ta industria petrolera provoca 

impactos ambientales Braves, debido basicamente a la fragilidad de los ecosistemas 
tropicales, a la gran diversidad biolégica que albergan y a la importancia del ciclo del agua 
en estas zonas, el cual es afectado por las descargas que se efectiian. En la zona de los 
manglares la actividad de exploracion y explotacién petrolera igualmente provoca impactos 
bastante fuertes, ya que da lugar a una deforestacién inmensa debido a la construccién de 

las plataformas de perforacién, y los campamentos, basta mencionar, que para los mismos 
pozos, se requiere madera para provocar Sustentacién del suelo, es decir para provocar 
compactacién de! suelo. Recordemos que la perforacién se hace por dragado, lo que
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significa que se cambia el curso de las aguas, asi como el balance entre el agua salada y el 

agua dulce. Cuando se efectian desechos petroleros en los manglares, el resultado es una 

asfixia paulatina, debido a que los componentes mas pesados del petréleo tienden a 

asentarse, cuyos sedimentos solo pueden eliminarse al tumbar el manglar. Las costas 

también son zonas sumamente fragiles, porque ¢s donde se encuentran las comunidades 

litofiticas, estas comunidades de piedras en donde se reproducen algunos mariscos y 

crustaceos, son muy susceptibles de recibir descargas 0 petréleo. Entre los impactos que se 

han manifestado en estas zonas, uno de los mas destacables es la afectacién del mecanismo 

de lipidos de los animales, tal es el caso de !as langostas, que una vez que estan en contacto 

con el petroleo, empiezan a disminuir inmediatamente las reservas energéticas, se afecta 

todo el proceso y su ciclo de fotolipidos, la poblacion empieza a decaer y la estructura de la 

misma cambia.'* 

Cuando se afecta a los suelos, por un derrame o uma descarga por practicas 

cotidianas, se provocan alteraciones a su microbiologia, lo cual hace que los suelos pierdan 

la posibilidad de regenerarse, y por tanto solo crezca pasto grueso. Al respecto, la mayoria 

de las empresas exhiben como prueba a su favor después de un desrame, fotos con 

imagenes. de suelos -cubiertos de: pasto, lov cual es una’ vatiedad, éso nio es vida y mucho 

menos en los ecosistemas tropicales, nosotros queremos biodiversidad, y la tenemos, por 

ee 

'S Cf Martinez Yanez, Esperanza, “La Contaminacién Petrolera y su Impacto Social en los Paises 

Tropicates”, en México, Camara de Diputados det H. Congreso de la Union, Comision de Ecologia y Medio 

Ambiente, Universidad de Juarez Autonoma de Tabasco, Memoria. Conferencias Magistrates. El Peirdleo y 

su Impacto en ta Ecologia, 16, 1 7 y 18 de octubre de 1996, 3.0... Camara de Diputados del H. Congreso dela 

Unién, Comision de Ecologia y Medio Ambiente, Universidad Judrez Auténoma de Tabasco, Tabasco, 

México, 1996, pp. 142-155.
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tanto debemos conservarta, ya que el hecho de que crezca una planta resistente no significa 
que se tenga un suelo productivo. '6 

Por otro lado, el hecho de que encontremos en los mares una variedad de peces, no 
es garantia de que sea un fendmeno sano, Porque existen peces que tienen una tolerancia 
distinta a los contaminantes © una capacidad distinta de vivir en ambientes con oxigeno, 
pero se ha encontrado en estudios efectuados en Ecuador, que al presentarse una exposicion 
larga de petréleo, aparecen variadas malformaciones en los peces debido al gigantismo, 
enanismo, perturbaciones en el desarrollo larval y tumores, Es bien sabido que los peces 
acumulan los hidrocarburos y por testimonio de los indigenas se manifiesta en que apestan 
a gasolina al comerlos. Es importante destacar, que los peces no son jos tnicos afectados, 
sino el resto de los animales que dependen de los rios, tal como las ranas, que son animales 
muy fragiles, 0 los caimanes, que son depredadores y al estar arriba de la cadena 
alimenticia, sufren los impactos que hay desde la base:'"de igual forma las aves marinas 
son particularmente vulnerables a la contaminacion por petrdleo, ellas se posan en la 
superficie del agua y algunas veces se sumergen deliberadamente en las peliculas de aceite, 
tal vez, porque los pajaros ven en el aceite una semejanza con los bancos de peces; el 
petréleo destruye el impermeabilizante natural de las plumas de tal manera que pierden sus 
Propiedades protectoras det sol y en consecuencia el ave muere por insolacion 9 cansancio, 
ademas al limpiarse ellas mismas se intoxican. 

ee 
‘© Cf Martinez Yénez, Esperanza, “La Contaminacién Petrolera ¥ su Impacto Social en tos Paises Tropicales”, en México. Camara de Diputados del H. Congreso de la Unién, Comisién de Ecologia y Medio 
Ambiente, Universidad de Judrez Auténoma de Tabasco, Afemoria. Conferencias Magistrales, E{ Petréleo y 

su impacto en la Ecologia, 16, 17 'Y 18 de octubre de } 996, op. cit., pp. 142-155. idem.
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Los mamiferos marinos como ballenas, focas y leones marinos logran evitar el 

petrdleo de la superficie del agua, reducen asi los efectos dafiinos de éste. Sin embargo 

cuando el petréleo logra penetrar en la piel de algunos de estos animales que tienen pelo 

(leones marinos y cierto tipo de focas), su aislamiento térmico y capacidad de flotacion se 

reducen, Las focas, en particular, son propensas a quedarse ciegas debido al petroleo 

derramado. La mayoria de los mariscos logran sobrevivir a la contaminacion por petrdleo, 

sin embargo su carne adquiere un sabor desagradable. Asimismo, el petroleo produce 

alteraciones internas en los diversos organismos marinos; algunos tipos de petrdleo, como 

los crudos aromaticos, tienen gran capacidad de penetracién, no sdlo en todo el organismo 

sino también en la capa grasosa de las membranas celulares, lo que provoca una alteracion 

de sus funciones, El funcionamiento adecuado de muchos nervios y del cerebro de los 

animales superiores también depende de las estructuras grasosas, por lo que de igual modo 

son susceptibles de dafiarse con la penetracion del petroleo. 

Con el fin de destacar fa importancia que tiene la contaminacién marina en este 

trabajo de tesis, abordaremos el tema a partir de su definicion. 

E! Grupo de Expertos en los Aspectos Cientificos de la Contaminacién Marina 

: (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution) GESAMP. elabore una 

definicién de contaminacién marina (adoptada en la UI Conferencia sobre Derechos del 

Mar de 1982), la cual ha sido adoptada mundialmente, y es la siguiente: 

“La introduccion hecha por el hombre, directa o indirectamente, de substancias 0 

energia dentro del medio ambiente marino (incluyendo estuarios) que causen 

efectos negativos tales como perjuicios a los recursos vivos, riesgos a la salud 

humana, obstaculos a las actividades marinas incluyendo la pesca, dafios
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cualitativos que afectan la utilidad del agua del mar y reduccién de las 

diversiones”.'® 

Sabemos que México es un pais con una enorme riqueza en sus ecosistemas 
marinos, y que una parte de los Fecursos petroleros localizados en la plataforma continental, 
han sido explotados intensamente en los ultimos afios, la acelerada explotacion de los 
hidrocarburos ha beneficiado al Pais, pero también ha generado impactos ambientales 
inconvenientes, como los que se han sefialado en parrafos anteriores: sin embargo para ser 
mas especificos respecto a la contaminacion marina consideramos importante resaltar el 
comportamiento de la mancha de petrdleo en ej mar, conocida con el nombre de marea 
negra. 

Cuando el petréleo se derrama en el mar, forma primero manchas aceitosas 
circulares que flotan en la superficie del agua y que se extienden en una manera especifica 
con la accién de jos vientos y Corrientes marinas; en el centro de ia mancha se encuentra 
una cantidad muy grande de petréleo, permanece ahi a pesar de su tendencia a extenderse, 
este nucleo forma una capa relativamente espesa durante el tiempo suficiente para que la 
agitacion de las olas Produzca una emulsion de agua en el petrdleo, lo que provoca un 
incremento rapido de la viscosidad y de la consiguiente reduccién en la velocidad de 
Propagacion. Esto trae como Consecuencia que el petréleo flote y forme enormes islas que 
Se encuentran separadas entre si por agua y que pueden ilegar a medir varios centimetros de 
espesor 

SE 
' Mcintyre, Alasdair, “So What is Pollution?” en The Siren, PNUMA, No. 29, septiembre. Nairobi, Kenya, 1985, p. 45,
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Determinados componentes se pierden en la atmosfera via evaporacion. 

Eventualmente, la accion de las olas rompe el resto en pequefias y delgadas manchas de 

petroleo flotante, y estas posteriormente se subdividen en pequefias gotitas. La accion de 

las olas y de las corrientes distribuye las pequefias gotas de petréleo por toda Ja capa 

superior del agua, y las bacterias deshacen la mayoria de sus componentes. Por ultimo, 

debido a que algunos de los componentes del petrdleo son mas pesados que el agua, estos 

tienden a hundirse, y como consecuencia matan plantas y animales en el fondo del océano. 

Es importante sefialar, que el petroleo que permanece en el fondo tiene los mayores efectos 

de larga duracion sobre los ecosistemas marinos.'” 

EI viento y las corrientes marinas son factores que tienen una profunda influencia 

sobre el comportamiento de la mancha, ya que cuando los vientos son muy fuertes y 

provocan exagerados movimientos de las aguas, dispersan el petroleo io que ocasiona su 

dificil visualizacién y retiro. 

Asi, la contaminacion por petroleo dafia al medio ambiente de diversas formas: 

provoca cambios a nivel celular, al causar disfunciones importantes que afectan el 

desarrollo normal de los organismos, mata a diversas especies por envenenamiento, ya que 

al recubrirlas con gruesas capas de petrdleo, se provoca asfixia y hundimiento; destruye a 

los animales mAs jvenes, debido a que su sensibilidad es mas acentuada; aniquila el 

plancton, base de la cadena alimenticia marina, ya que impide el paso de la luz solar y 

provoca una desoxigenacin del agua; afecta la conducta de algunas especies marinas, dafia 

las actividades pesqueras al destruir los diversos recursos comestibles y darles un sabor 

—_ 

'9 Cyr. Moran, Joseph M,., et. al., introduction to Environmental Science, \* ed., W. H. Freeman and 

Company, U.S.A., 1980, p. 202.



CAPITULO SEGUNDO      

desagradable; por otra parte, también ensucia las zonas de recreo, disminuye de esta forma 
la asistencia del turismo y la capacidad de disfrutar, por parte de los habitantes, de su lugar 
de residencia, 

Respecto a la contencion, recoleccién y tratamiento de la mancha de petroteo en el 
mar®”, solo Mencionaremos, que los métodos no son completamente eficaces, yen 
ocasiones incluso son mas dafiinos que el petrdleo mismo, es por ello que la prevencion de 
un derrame de petrdleo es lo mas conveniente y razonable Para combatir la contaminacion 
por hidrocarburos, puesto que la tecnologia de limpieza, ademas de Costosa, no es aun lo 

suficientemente desarroliada para controlar fa contaminacién marina, asimismo, con 
frecuencia sucede que el equipo necesario no esté disponible en el momento y en el lugar 
de un derrame. 

2.3 Desarrollo - Ambiente (Ecodesarrollo). 

La palabra “Ecodesarrollo” es definida como: 

“..una modalidad del desarrollo €condmico que postula la utilizacion de los 
recursos para la satisfaccién de las necesidades de las actuales y futuras 
generaciones de la poblacién, mediante la maximizacion de la eficiencia 
funcional de los ecosistemas a largo plazo, empleando una tecnologia adecuada a 
este fin y la plena utilizacion de las potencialidades humanas, dentro de un 

ee 
"Para obtener més informacién sobres estos métodos, yéase Organizacién Consultiva Maritima 
Intergubermnamental, Manual de Contaminacion Petrolifera, Informacién Practica sobre Medios para Combatir los Derrames de Petrdleo, op. cit., pp. 13-42.
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esquema institucional que permita la participacion de la poblacién en las 

decisiones fundamentales”.”* 

Crecimiento econdmico y proteccién ambiental son conceptos que se han 

empezado a integrar,” y dan lugar a lo que conocemos como desarrollo sustentable o 

sostenible, cuya premisa es el equilibrio entre la actividad econdmica, los sistemas 

biofisicos y la calidad de vida de la sociedad; mantener ese equilibrio implica conocer y dar 

valor a los costos y efectos negativos, asi como a los beneficios que se producen por la 

seleccién de las actividades econémicas y los patrones de consumo relacionados con la 

diversidad biologica. 

En la actualidad jos paises en vias de desarrollo se enfrentan al reto de progresar 

econdmicamente y, al mismo ticmpo, de conservar su biodiversidad; por lo que es 

importante la valoracion econdmica de los bienes y se 

  

ios ambientales (los cuales ya 

fueron sefialados en el capitulo anterior). Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la 

creciente degradacién y agotamiento de la biodiversidad va en aumento, debido en gran 

escala, a que la actividad econémica no reconoce de manera explicita el valor de uso de los 

recursos biolégicos y de fos servicios que proveen. 

__ A pesar, de.su caracter-estratégico para avarizar hacia él “desarrollo sustentable, los 

servicios ambientales de los ecosistemas y la conservacion de la biodiversidad son 

generalmente desatendidos por las politicas de subsidio, o por la rentabilidad comercial, 

  

2 sanchez Vicente, et. al., Glosario de Términos sobre Medio Ambiente, op. cit., P. 42, 

2 Lo cual tenia que suceder tarde o temprano, ya que la proteccién ambiental no es una actividad aislada, es 

parte de la llamada calidad de vida, !a cual involucra factores sociales y econémicos. Erréneamente, se ha 

considerado que el crecimiento econémico es un requisito para el desarrollo. 10 cual no es Suficiente, porque 

el desarrollo implica ademas un sentido de mejoramiento de la calidad de vida: por ello es necesario distinguir 

el simple crecimiento econémico de un desarrollo real.
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que favorecen la apertura de tierras para actividades agropecuarias, el crecimiento urbano 

desordenado, la concentracién industrial excesiva y la sobreexplotacion de los recursos 

bioldgicos. 

Es importante destacar que los objetivos de! desarrollo sostenible plantean la 

necesidad de reconocer a los recursos naturales como parte del patrimonio de la humanidad, 
de registrar el aumento o la disminucién en la disponibilidad de esos recursos, y de 

identificar el costo de la contaminacién para la sociedad, tanto en sus efectos sobre la 
capacidad productiva, como en quienes absorben ese costo. 

Este punto es importante para nuestro trabajo de investigacién por una razon muy 
simple: la industria petrolera es la base de la economia nacional, sin embargo los efectos 
de dicha industria para el ambiente han sido negativos, ello le exige por tanto, superar sus 

limites y responder a los nuevos retos que le plantea el nuevo contexto internacional; asi 

como las demandas de la sociedad por un ambiente y una economia sanos capaces de 

sostener niveles de bienestar creciente. 

Conciliar estos aspectos al ambiente, cuya base es favorecer el bienestar general de 

la poblacién con un adecuado manejo de los recursos y la prevencién de los problemas que 

agreden la existencia humana, con un estilo de desarrollo basado en una economia de 

explotacin indiscriminada de recursos que da vida al sistema econdmico. es una tarea 

dificil que s6lo se puede lograr con éxito si se concilian estas politicas, la ambiental y la 

econémica, en los érganos de decision del mas aito nivel. 

Es bien sabido, que en la actualidad toda fuente energética implica un costo 

ambiental, por lo que es necesario tomar en cuenta el costo ambiental que la explotacién de 

cada una de las fuentes de energia implica, al momento de disefiar una politica de desarrollo



92 

CAPITULO SEGUNDO 
LA EXPLOTACION PETROLERA EN MEXICO 

econdmico. Recordemos que el costo ambiental lleva implicito un precio sobre el bienestar 

humano y como consecuencia no debemos permitir que sea el costo de! crecimiento 

econdmico. 

Este modelo de injusticia ambiental se manifiesta en los paises que tienen 

actividad petrolera, considerados como zonas ricas pero con altos indicadores de pobreza, 

en consecuencia estamos frente a una dicotomia, no slo porque se extrae un recurso que No 

significa beneficios locales, sino porque para la extraccion de este recurso se destruyen a su 

vez otros, que si significan condiciones de autosubsistencia de las poblaciones locales 

(Campeche, Tabasco, Chiapas, etcétera). Su destruccién es a cambio de obtener divisas y 

de mantener un modelo de injusticia ambiental, en donde extraemos recursos para 

invertirlos como es costumbre fuera del pais. Debemos incorporar el costo ambiental, de lo 

contrario dentro de algunos afios vamos @ tener que comprar pescado en otras zonas, vamos 

a tener que invertir en reconstruir los manglares, reconstruir la selva (lo cual sera 

imposible), tendremos que invertir grandes cantidades en investigaciones y en 

restauraciones, si consideramos estos costos, nos daremos cuenta que no tiene sentido 

someter estas zonas fragiles a la actividad petrolera. 

~ Los altos céstos requeridos para mantener  Imejorar ‘la calidad del medio 

ambiente, especialmente para una sociedad con bajo crecimiento econémico, ponen en 

duda fa conveniencia de aplicar las politicas de protecci6n ambiental vigentes en los paises 

desarrollados; no obstante, lo que muchas veces se requiere es mas voluntad politica que 

dinero o que tecnologias, ya que si se va a efectuar extraccion petrolera en una zona 

extremadamente fragil, es evidente que se va a necesitar mas dinero para poder dar 

garantias ambientales, las cuales deben ser consideradas en el precio que le damos a nuestro 
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petrdleo, ya que la exportacion del mismo €s muy econdmica, debido a que no son tomados 

en cuenta los costos ambientales que provocan su extraccién. Nosotros subvaloramos 

nuestro petrdleo, si éste costara lo que realmente cuesta, entonces no tendriamos que pensar 

de donde vamos a sacar el dinero, ya que ésos son costos que deberian estar incluidos en el 

precio dei petrdleo. Por otro lado, los recursos financieros derivados del petréleo no se han 

utilizado en obras suficientes que eviten, o al menos controlen, la contaminacion, ° 

disminuyan la marginacién social en que se encuentra la mayor parte de la poblacién en 

zonas de explotacion y desarrollo petrolero. 

Por otro lado, es evidente que la industria que tiene mayor peso en México es 

PEMEX, la cual tiene un valor econémico para toda la Republica, lo que necesitamos es 

que PEMEX cumpla con las normas ambientales en el ambito nacional e internacional; ya 

que con la clausura total, parcial o temporalmente a dicha paraestatal los problemas 

ambientales no se resuelven. Es obvio que no podemos prescindir de éste factor 

econdmico, sabemos que ademas de un valor local, desde el punto de vista econdmico, el 

petrdleo es un valor estratégico a nivel de la Seopolitica mundial, por entrar en juego 

intereses muy fuertes dentro de la economia internacional, a su vez estamos ante la 

viabilidad econémica de un pais, el nuestro. Por tanto debemos exigir a PEMEX que no 

contamine, que la extraccién sea lo mas limpia posible, que realice una exploracién, 

explotacién e industrializacién en cumplimiento de las disposiciones ambientales 

nacionales e internacionales que resulten econdmicamente viables; de lo contrario 

empobrecemos mas al pais y a los mexicanos tanto en su Tiqueza biolégica como en su 

productividad econémica. Como podemos ver, petréleo y biodiversidad son aspectos que
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solo se pueden comprender desde un punto de vista global, es por ello que la regulacién 

juridico internacional es basica en este estudio. 

2.4 Derrames petroleros causados por la Explotacién Petrolera. 

La explotacién del petrdleo en México ha dejado impactos ambientales y sociales 

muy graves; desarrollada principalmente en la plataforma marina y zonas de humedales de! 

sureste det pais, la exploracion y produccion petrolera ha significado el deterioro dramatico 

de ecosistemas de gran diversidad bioldgica y enorme productividad. Las obras de 

infraestructura y las tecnologias inadecuadas para las zonas de humedales, !a explotacion 

acelerada e intensiva, el descuido permanente del ambiente, la falta de mantenimiento y 

seguridad en las instalaciones y la realizacion de actividades en ecosistemas 

extremadamente fragiles, son practicas comun de PEMEX y ia causa principal del 

  

enorme deterioro ambiental provocado por esta empresa en el sureste de México. no 

obstante, escuchamos y leemos con frecuencia en los diversos medios de comunicacién, 

que los impactos ambientales son controlados con dispositivos y sistemas 

anticontaminantes, instalados en cada plataforma marina, con lo que se logra minimizar los 

vertimientos de contaminantes al mar, y qué PEMEX ‘iene interés no sélo de preve nit y 

corregir los posibles impactos que pudieran producir sus actividades, por lo que se ha 

establecido !a politica de cuidado y conservacion del medio ambiente, acorde a !a cual se 

han realizado estudios para conocer los ecosistemas en donde realizan sus actividades, con 

el propésito de establecer marcos de referencia ambiental, asimismo se sostiene que la 

atencién de contingencias es inmediata, y que se cuenta con equipos especializados y
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personal altamente capacitado para recolectar hidrocarburos, Si es asi, entonces qué 

nos responderia PEMEX a la existencia de las cuadrillas de “chaperos” 7 

A pesar de lo anterior, los accidentes asi como los impactos ambientales dia a dia 

Se generan, lo cual demuestra que el “esfuerzo” de PEMEX para evitarlos no ha sido 
suficiente; los problemas ambientales deben enfocarse desde el Punto de vista de la 
prevencién, los dafios ambientales hay que evitarlos, porque luego no tienen solucion, 

debemos actuar por anticipado, hay que tomar en cuenta lo que es probable que suceda: se 

supone que ese es el fin de las evaluaciones de impacto ambiental, previas a realizar una 

actividad que implique Tiesgos, pero como sabemos su funcidn se ha llevado en direccién 

equivocada.”* 

Las practicas destructivas de PEMEX han sido posibles gracias a la impunidad con 
que actua la paraestatal, a su falta de responsabilidad frente a la sociedad y a la inexistencia 

de un Estado de Derecho Ambiental en el pais. Ante la presién social, PEMEX ha 
respondido con una politica basada en la indemnizacion, asi ha eludido cualquier 
compromiso de restauracién ecoldgica o de transformacion de sus practicas contaminantes, 

Muchos han sido los conftictos generados por la actividad petrofera, sin embargo, 
La Ruta del Petréleo™ es uno de los testimonios publicos ms relevantes de algunos de los 

dafios causados por PEMEX en el sureste dei pais. Los testimonios recogen lo que una 

ee 
3 En el Municipio de Centla, del estado de Tabasco, el Centro Regional Universitario del Sureste (CRUS) 

(Fecha de Cédigo: 23915-970226). “Conflictos Municipales Generades por la Actividad Pewolera de Petréleos Mexicanos (PEMEX)”, en Altp://serpiente.dgsca.unam.mx/cesem SEAM/SEAM I/mecuseam. hin, Fecha de consulta: 25 de marzo de 1999, 
* “La Ruta del Petréleo”, en Attp:/Awww.taneta.apc.org/emis/gpeace/rutaoil, him. Fecha de consulta: 19 de abril de 1999.
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comitiva de periodistas e integrantes de Greenpeace, a bordo de! barco insignia de la 

organizacion, Rainbow Warrior I, observd, lo que tos analisis de laboratorio dieron por 

resultado, lo que documentos oficiales informan y to que las victimas denuncian. Los 

hechos aqui documentados fueron integrados en una Denuncia Popular presentada ante la 

Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente (PROFEPA) el 24 de abril de 1997. 

La primera gira del Rainbow Warrior en México inicid en el Puerto de Veracruz, 

durante Semana Santa. Pensada solo para que la poblacién jarocha pudiera visitar el barco, 

esta parada dio un giro inesperado que obligé a iniciar La Ruta del Petréleo antes de lo 

programado. 

Mientras el Rainbow Warrior permanecia trancado en el malecon, ocurnd un 

derrame de petroleo en e! rio Tecolutla. PEMEX se apresuré a declarar que sdlo se habian 

vertido 50 litros de hidrocarburo y el delegado estatal de la PROFEPA aseguraba que no se 

habian generado dafios en el ambiente. 

Al amanecer del 27 de marzo, una comitiva compuesta por integrantes de 

Greenpeace México, tripulantes del Rainbow Warsior y periodistas, salieron por tierra del 

Puerto de Veracruz, con rumbo al municipio de Gutiérrez..Zamora; -para-investigar el” 

derrame, Al llegar al malecén del poblado, pudieron observar restos de petrdleo en la ribera 

del rio, sobre piedras y plantas. Por su parte, los pescadores del area denunciaron dafios a 

sus embarcaciones, redes y actividades pesqueras, por lo que reclamaban una 

indemnizacion. 

La comitiva se dirigid 30 kilometros rio arriba, hasta localizar el origen del 

derrame en una zona bastante inaccesible del Tecolutla, en e} municipio de Papantla, a 2 

kilometros aproximadamente del Puente Remolinos. El derrame provenia de un ducto, de
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seis pulgadas de diametro aproximadamente, que PEMEX tiene instalado desde el Campo 2 
de San Andrés y por donde, de manera Permanente, vierte desechos de su bateria de 
Separacion directamente al rio. Al momento de liegar, fa comitiva fue testigo de un 
segundo derrame. 

Alexis Alexandrou, ingeniero del Rainbow Warrior, sefialé que “por el grosor del 
ducto y los sedimentos de petréleo formados en su interior, es claro que por ahi se han 
arrojado, durante afios, hidrocarburos al tio". Esta observacién fue confirmada por José 
Pérez Santiago, vigilante de la finca Santa Lucia, atravesada por el ducto, quien sostuvo 
que durante los diez ajios en que ha trabajado en el lugar, habia visto que por el ducto se 
arrojaban desechos al rio, 

Al dia siguiente Greenpeace realizé una conferencia de prensa frente al conocido 
edificio de PEMEX, ubicado en el malecén del Puerto de Veracruz, para denunciar 
publicamente la dimensién del derrame y el intento de la empresa y la PROFEPA por 
ocultar el incidente. Ante los Periodistas, integrantes de la organizacion derramaron varios 
litros de petréleo sobre las escaleras de entrada al edificio, con ello, regresaron a PEMEX el 
crudo recogido del rio Tecolutla. 

El Rainbow Warrior zarpo del Puerto de Veracruz el 30 de marzo, rumbo a las 
costas de Tabasco. En la madrugada del 31, cuatro enormes plataformas petroleras se 
avistaron en el horizonte. El barco se acercé hasta una distancia prudente y la comitiva, a 
bordo de lanchas répidas, se dirigid a las plataformas marinas del Campo Arjona, 
abandonadas por PEMEX desde hace mas de 20 afios. 

Mientras un grupo de activistas escalaba una de las piataformas, los periodistas y 
el resto de la comitiva pudieron observar escurrimientos de Petrdleo y la fractura de parte
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de las estructuras carcomidas por la corrosion. Pescadores contactados en el lugar 

declararon que, de vez en cuando, los escurrimientos aumentan hasta convertirse en 

derrames de crudo, Al encontrar las escaleras de acceso totalmente corroidas, los activistas 

tuvieron que utilizar equipo de alpinismo para ascender a una de las plataformas. Al llegar a 

la cumbre se encontraron con las instalaciones abandonadas y en franco deterioro. en medio 

de la basura, grandes tanques estaban a punto de precipitarse al vacio. 

A pesar de que la mayor parte de la producci6n petrolera en México proviene de 

las plataformas marinas, PEMEX nunca ha brindado informacion sobre la existencia de las 

plataformas abandonadas, de su cantidad y estado, y menos aun de un programa de 

desmantelamiento. 

Diversas convenciones internacionales establecen que las plataformas marinas 

deben ser removidas completamente al quedar en desuso. Desde la Conferencia de Ginebra 

de 1958, en donde se adopto fa Convencién sobre Plataformas Continentales, se establecio 

que cualquier instalacién para la exploracién 0 explotacién de recursos naturales en la 

plataforma continental debe ser removida en caso de que sea abandonada o entre en desuso 

_ La Convencién.de Naciones Unidas-sobre ja Ley “del” Mar’ de 1982. asi come las Guias y : 

Normas de la Organizacién Maritima Internacional de 1989, reiteraron la obligacién de 

remover las plataformas marinas, en especial, aquellas instaladas en ia plataforma 

continental. 

La legislacion internacional es reforzada por acuerdos regionales. En (991 se 

establecié el Protocolo para fa Proteccién del Mar Mediterraneo contra la Contaminacion 

Causada por la Exploracion y Explotaci6n de la Plataforma Continental y el Fondo Marino, 

en el que se acordd: "El Estado competente exigira al operador remover cualquier
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instalacin que sea abandonada o en desuso". Por otro lado, la region en ja que se ha 

removido un mayor numero de plataformas marinas es el Golfo de México (914 desde 

1987). Sin embargo, esto sélo ha ocurrido dentro del mar tertitorial estadounidense, en 

cumplimiento de una exigencia federal. En el lado mexicano, por et contrario, no sélo se 
han abandonado las Plataformas, sino que incluso se niega la informacién sobre su 
existencia, A pesar de que, ademas en nuestra legislacion el articulo 23 del Reglamento de 
Trabajos Petroleros indica que PEMEX tiene la obligacién de mantener todas sus 

instalaciones en buen estado sanitario y de conservacién. 

Dos dias después de la denuncia hecha por Greenpeace, el 2 de marzo, Ricardo 

Palacios Calva, Subdirector de la Region Sur de PEMEX informé que la empresa "se 
compromete a iniciar el proceso de desmantelamiento de las plataformas abandonadas". 
Sin embargo, al dia siguiente, Juan Saldafia Rosell, identificado como vocero de la 
paraestatal, declaré en la Ciudad de México en sentido totalmente contrario, al sefialar que 

las plataformas no estaban en mal estado y que no habian sido desmantetadas a peticién de 
los propios pescadores de la zona. Esta "respuesta" contradictoria seria la unica expresada 
Por PEMEX a lo largo de toda La Ruta del Petréleo. A partir de aqui, no habria ninguna 
respuesta directa de la empresa a las denuncias que sobre hechos concretos se presentaron 
dia con dia a través de los medios de comunicacién. PEMEX guardaria silencio. Al 
parecer, no tenia palabras ante la contundencia de las evidencias. 

Una vez anclado el Rainbow Warrior en el Puerto de Dos Bocas, municipio de 

Frontera, Tabasco, la comitiva se dirigié a la ciudad de Villahermosa para salir al dia 
siguiente, 1 de abril, hacia los municipios de Cardenas y Huimanguillo. A partir de este
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momento, la Asociacién Ecoldgica Santo Tomas y el Comité de Derechos Humanos del 

Estado de Tabasco se incorporaron a la gira. 

La jornada inicié con una visita a los terrenos aledafios a la Bateria de Separacién 

del Campo San Ramén, municipio de Cardenas. De la Bateria, a través de un canal, fluyen 

los desechos de la instalacisn de PEMEX hacia los terrenos adyacentes. Mientras que los 

integrantes de Greenpeace tomaban muestras de suelo contaminado para su anilisis 

posterior, vecinos det Ejido Ley de la Reforma Agraria informaron a la comitiva sobre los 

continuos derrames de los ductos que cruzan la zona. 

A un kilémetro de la Bateria de Separacion, aproximadamente, la comitiva se 

encontré con la primera cuadrilla de "chaperos", trabajadores encargados de retirar el 

petroleo de areas altamente contaminadas. Sin equipos, casi desnudos, reclutados por 

contratistas que les pagan entre 20 y 25 pesos al dia, los chaperos se introducen en el sucio 

pantanoso a retirar parte del petrdleo con cubetas y palas. Su labor se limita a recuperar los 

excesos de crudo derramado y colocar una cubierta de tierra para sembrar pastos altamente 

resistentes al petrdleo. Es decir, maquillar de verde el terreno, una especialidad de 

PEMEX, aunque debajo de esta alfombra permanezca la contaminacion. 

La comitiva se entrevist6-con -varias cuadriffas ‘de chaperos", entre quienes se 

encontraban algunos menores de edad. Se pudo documentar como, al terminar su jornal, 

dos nifios se bafiaban con diese! para “limpiar" sus cuerpos de los restos del crudo. Esta 

practica diaria de los chaperos, se debe a que no reciben de los contratistas ningun tipo de 

equipo para efectuar sus labores, ni sustancias no nocivas para su limpieza. Los riesgos de 

contraer cancer para estos trabajadores son, sin duda, extremadamente altos, ya que los 

hidrocarburos cancerigenos penetran directamente en la piel y su sistema respiratorio. Es
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importante sefialar que en este lugar se tomaron algunas de las muestras que presentaron las 

mayores concentraciones de hidrocarburos y metales pesados. 

Enseguida, la comitiva se dirigié al municipio de Huimanguillo, a los pantanos de 

La Venta, practicamente sumergidos en petroleo. Ademas de los impactos que dejé la 

explotacién de pozos petroleros en la zona, PEMEX construy6 mas recientemente un canal 

para descargar sus desechos, desde la planta de reprocesamiento de gas de La Venta hasta 

el rio Tonala. En su trayectoria, el canal vierte los residuos al pantano de La Venta yala 

laguna del ejido José N. Rovirosa, antes de liegar al Tonala, a través de cuyo cauce los 

desechos desembocan hasta el Golfo de México. 

Los impactos en el Campo San Ramén y el pantano de La Venta fueron 

reconocidos en documentos de la Comisién de Desarrollo de las Zonas Petroleras del 

Estado de Tabasco (Codezpet) de 1989. En el "Diagnéstico Preliminar de Afectacién 

Ambiental de {as Instalaciones de los Distritos de Agua Dulce y el Plan, de la Zona Sur de 

PEMEX en el Estado de Tabasco" se consigné la contaminacién de 5 hectareas alrededor 

de la Bateria de separacién del Campo San Ramon y de 50 hectareas en el pantano de La 

Venta. Actualmente, el impacto se ha extendido a un area diez veces mayor, lo que 

significa que no sdlo no se ha actuado para restaurar lo afectado, sino que los dafios se han 

extendido. 

Greenpeace solicité a la PROFEPA fincar Tesponsabilidades sobre los vertidos 

contaminantes de PEMEX en La Venta y el Campo San Ramon. En la Denuncia Popular 

se pidié que, con base en el articulo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la 

Proteccién al Ambiente (LGEEPA), la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Pesca (SEMARNAP) promueva ante el Ejecutivo Federal que estas éreas, altamente
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afectadas por las actividades de PEMEX, sean decretadas como Zonas de Restauracion 

Ecoldgica. 

A bordo de lanchas rapidas, la comitiva se internd en Ja laguna de Mecoacan el 2 

de abril, acompafiada de pescadores de las cooperativas locales. Junto con el complejo 

Jagunar Ei Carmen MachonacPajonal, Mecoacan conformaba uno de los sistemas costeros 

mas productivos del pais. Tabasco aportaba el 36% de la produccién ostricola nacional y 

México ocupaba el sexto lugar a nivel mundial. Sin embargo, el fragil equilibrio que 

permite una concentracién salina moderada en las lagunas costeras tabasquefias, fue roto 

por las obras de infraestructura de PEMEX, en lo que se puede considerar como uno de los 

mayores desastres ambientales del pais. 

En el sistema lagunar El Carmen MachonacPajonal, los drenes y mas de 60 

canales interconectados que PFMEX construyé pala introducir su maquinaria de 

perforacién, han provocado la salinizacién de aproximadamente 80 mil hectareas. La 

laguna de Mecoacan, por su parte, ha sufrido un grave impacto por la actividad del puerto 

de Dos Bocas, desde donde PEMEX exporta diariamente cientos de mites de barriles de 

petroleo a los Estados Unidos. Aparte de ello, esta laguna ha sido victima de varios 

derrames.de petroleo,-entre ellos, de uno ‘pidveriente de tun mechero fracturado en 1991 que 

provocé la muerte de casi toda la produccién ostricola, 

Respecto a la salinizacion, la Comision Nacional de Derechos Humanos emitié la 

Recomendacién 100/92, donde consigna la responsabilidad de PEMEX en este proceso. 

Incluso PEMEX, en el "Estudio Comparative 1972c1990 del Area de Influencia de la 

Recomendacion 100/92 CNDH", de septiembre de 1992, reconoce la salinizacion de 20,884 

hectareas, aunque no su responsabilidad.
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La recomendacion de la CNDH logré que se abriera un proceso de indemnizacién 
para los afectados. Sin embargo, como esta ampliamente documentado, este proceso 
estuvo marcado por una corrupcién extrema. Cinco afios después de la recomendacién, se 

estima que la salinizacion ha afectado a mas de 80,000 hectareas, es decir, aumentd en un 

400%. A pesar de haberse presentado diversas alternativas para controlar el proceso de 

salinizacion, ni PEMEX, ni las autoridades federales 0 estatales, han actuado. 

En el caso de Mecoacan, diversos estudios han demostrado la responsabilidad de 
PEMEX en el descenso de la producci6n ostricola. La Secretaria de Pesca en su "Dictamen 

de la Laguna de Mecoacan" de 1993, sefiala a la paraestatal como la principal responsable 

de ta caida de la produccién de ostion. El 17 de diciembre de 1993, PEMEX firmé un 
convenio en el que se comprometi6 a estabilizar la barra de Dos Bocas y a reubicar los 
mecheros que habian Provocado el derrame de 1991. Los compromisos nunca fueron 
cumplidos y, al contrario, Ia empresa instalé dos mecheros mas en el mismo lugar. 

La comitiva se dirigié el 3 de abril a la comunidad de Platano y Cacao, rancheria 
enclavada en el municipio de Centro, donde han ocurrido dos explosiones graves en 1985 y 
1995. Sobre la misma linea de ductos que cruza esta comunidad ocurrié otra explosion en 
1996, que destruyé gran parte de las instalaciones de la planta de PEMEX en Cactus, 
Chiapas. 

Los accidentes ocurridos en Platano y Cacao comprueban el alto riesgo que vive 
esta comunidad, cruzada por 25 ductos de gran capacidad que provienen de las plantas de 
Ciudad PEMEX y Cactus. 

El siniestro ocurrido el 16 de febrero de 1995, que provocé la muerte de 7 
personas, lesiones graves a 23 y dafios en las viviendas de 118 familias, fue seguido de un
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proceso que permitio, en gran medida, identificar sus causas. Este proceso evidencid 

también, el entorpecimiento de la investigacion por parte del sistema judicial. 

AJ incumplir PEMEX fos acuerdos pactados con los vecinos del area siniestrada, 

el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) intervino para documentar el 

caso y presentarlo ante la CNDH, quien expidié !a recomendacién 80/96. Esta iniciativa 

permitid conocer que la compafiia aseguradora Lloyd's Register, contratada por PEMEX 

para determinar las causas del desastre, dictamind que los ductos que explotaron se 

encontraban adelgazados hasta en mas de un 50 por ciento, debido a casi doce ajios de 

corrosion. 

Tras la investigacion, los peritos de la CNDH concluyeron que la corrosion que 

provocé la explosidn de los ductos no fue detectada debido a la negligencia de ta empresa. 

Ante la evidencia, la CNDH pidié 1a intervencidn de le Procuraduria General de la 

Republica, iniciandose la Averiguacién Previa 31/95 para esclarecer los hechos. 

Posteriormente, la CNDH denuncié "irregularidades graves en la investigacion” de la PGR, 

de hecho, la CNDH recomendé al entonces titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia, que 

se procediera penalmente contra los responsables, incluso en contra de cualquier perito de 

Ja PGR que, hubiese incurrido -en: alguna jrregularidad “durante la intepracion “de la 

Averiguacién Previa 31/95. Esta recomendacion no ha sido atendida, 

La recomendacién de la CNDH solicitaba también al gobernador de Tabasco, 

Roberto Madrazo, un diagnéstico de las instalaciones de PEMEX en la entidad. Esta 

recomendacién tampoco ha sido atendida. 

Mientras se desarrollaba la investigacién de Platano y Cacao, ocurrid otra 

explosion el 26 de julio de 1996 en cl Complejo Procesador de Gas de Cactus. La
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Consuitora Pennoni International de México, SA de CV, efectué una auditoria a la planta y 

encontré 252 deficiencias, 64% de ellas consideradas de alto riesgo. La auditoria concluyé 

que la falta de mantenimiento provoca las condiciones de inseguridad en Cactus. Un 

fendmeno que se Tepite de manera constante en las instalaciones de PEMEX. 

En septiembre de 1997, Greenpeace y el Codehutab solicitaron al nuevo 

Procurador General de la Republica, Jorge Madrazo, atender la recomendacién que él 
mismo hizo a la PGR cuando estaba al frente de la CNDH, para fincar 1a Tesponsabilidad en 

el caso de la explosién de 1995 en Platano y Cacao por negligencia criminal. 

A la SEMARNAP se le pidié que cumpliera la recomendacién de practicar 
auditorias permanentes a las instalaciones de PEMEX y permitir a los ciudadanos el acceso 

a esas auditorias. 

En el estado de Tabasco existen mas de 2,000 kilometros de ductos, aunque 

estimaciones independientes calculan su extension en 7,000 kilometros, mas de 4,000 pozos 

perforados, mds de 1,000 en Operacion, 53 baterias de separacién, 31 estaciones 

compresoras, 3 centros de almacenamiento y bombeo, 5 plantas deshidratadoras y una 

terminal maritima que exporta mas de 400,000 barriles de petréteo al dia. 

PEMEX tiene en su haber algunos de tos desastres mas graves de su tipo a nivel 

mundial. Son los casos del derrame de Petroleo del pozo Ixtoc-l, la explosion de la planta 

almacenadora y distribuidora de gas de San Juan Ixhuatepec y la explosion ocurrida en el 

drenaje de la ciudad de Guadalajara. Por desgracia, en ninguno de ellos se ha logrado 

fincar la responsabilidad de la paraestatal, 

EI Rainbow Warrior se desplazé hacia el Puerto de Frontera, y anclé frente a la 

costa. Desde este punto, donde los rios Grijalva y Usumacinta desembocan en el Golfo de
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México, la comitiva se interndé al corazon de la Reserva de la Biosfera de Pantanos de 

Centla (RBPC). 

A bordo de lanchas rapidas de Greenpeace y acompaiiado por embarcaciones de la 

comunidad pesquera, el grupo se dirigié la mafiana del 5 de abril, a la Zona Nucleo | dela 

Reserva. Dentro de la Zona Niicleo 1, la comitiva se topo con la presencia activa de 

PEMEX: dragadoras en accién, una plataforma de perforacién y un chalan con productos 

quimicos que visiblemente escurrian hacia el pantano. La contaminacion alrededor de la 

plataforma era notable, a pesar de que el Articulo 49 de la LGEEPA establece que "En las 

zonas nicleo de las 4reas naturales protegidas quedara expresamente prohibido: I. Verter o 

descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuifero, 

asi como desarrollar cualquier actividad contaminante, ll. Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar los tlujos hidraulicos”. 

Esta reserva contiene la mayor diversidad de plantas acuaticas en Mesoamérica y 

es la ultima frontera para la invernacion de aves en el norte del continente americano. Fue 

establecida como reserva en 1992 y posteriormente ingresada por el gobierno mexicano a la 

msar. Sin embargo, a 
lista internacional de humedales protegidos de ta Convencién Rai 

cinco afios del decreto, la reserva no cuenta con un Plan de Manejo, su estacion esta 

practicamente abandonada y no existe ninguna vigilancia sobre las actividades de PEMEX. 

En su defensa, PEMEX argumenta que sus actividades en los Pantanos de Centla 

son anteriores a la declaratoria como reserva de la biosfera. Sin embargo, desde 1992 la 

empresa ha aumentado su presencia en la zona. En el area de amortiguamiento, que 

representa mas del 50% de la reserva, PEMEX ha abierto nuevos pozos y desarrollado
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labores intensivas de exploracion. Mientras tanto, en las zonas nicleo continua con las 
mismas practicas de dragado e incluso se habla de su interés por abrir dos pozos mas. 

En poco tiempo, México perdera su reserva mas importante de humedales y con 

ello la riqueza biolégica que alberga, si continua la presencia de PEMEX en esta zona. 

La Ultima etapa de La Ruta del Petréleo se Ilevé a cabo el 7 de abril. Con el 
Rainbow Warrior anclado frente a Ciudad del Carmen, Campeche, la comitiva se reunié 
Con representantes de las comunidades pesqueras y de la organizacion ambientalista Marea 
Azul. 

El mayor impacto de PEMEX en el Area de Proteccién de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos (APFFLT), proviene de la Planta reprocesadora de gas de la Peninsula 

de Atasta, la mas grande del Pais, y de la red de ductos que tlegan y parten de ella. En esta 
planta se genera el 30% del gas nacional, como un subproducto asociado a la extraccién de 
petréleo, Es decir, se trata de “gas amargo" con altos contenidos de azufre, entre otros 
compuestos, 

Las emisiones de bidxido de azufre de la planta van directamente a la atmésfera, 
generan una alta incidencia de luvia acida que afecté seriamente los cultivos, materiales de 
Construccién, cercas, vehiculos, etcétera, de la zona. 

Por otro lado, la Laguna de Pom que tradicionalmente mantenia una alta 
Productividad de almeja, hoy esté considerada como una laguna muerta, debido a la 
contaminacién causada por el principal gasoducto que la atraviesa, y que va de la planta de 
Atasta a Ciudad PEMEX, Los andlisis de los sedimentos de la laguna han mostrado altas 
Concentraciones de hidrocarburos,
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El APFFLT fue creada en 1994 y recientemente se aprobé su Plan de Manejo. £n 

la zonificacion del Plan se permite la exploraciOn y produccion de petrdleo en dos areas: la 

peninsula de Atasta y una zona al margen del rio Palizada. En la peninsula de Atasta ya se 

autorizé la perforacion de dos pozos. Pero la mayor preocupacion radica en los permisos 

para que PEMEX efectie actividades de perforacién y produccién en el rio Palizada. La 

contaminacién que puede generar este tipo de actividades, asi como el riesgo de un 

accidente, pondria en peligro la mayor parte del APFELT, ya que a través del Palizada 

ingresa el 70% del agua dulce, proveniente del Usumacinta, al sistema lagunar de la zona. 

Greenpeace solicité al Instituto Nacional de Ecologia que teconsidere la 

zonificacién del Plan de Manejo del APFFLT, con el fin de impedir que PEMEX realice 

actividades en la region ubicada en la ribera dei rio Palizada. 

Asimismo, Greenpeace propuso unificar el Area de Proteccién de Flora y Fauna de 

la Laguna de Términos con la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla (RBPC), para 

protegerlas bajo una misma figura, dentro del rango de Reserva de la Biosfera, e 

incorporarlas a la lista internacional de humedales protegidos de la Convencion Ramsar. 

La RBPC y el APFFLT forman parte del delta del UsumacintacGrijalva, ¢! segundo en 

importancia-en el norte de América; después del'deita del Missisipi. Por’ ld tarito, no existe 

razOn para que estén separadas y menos bajo diferentes categorias de proteccién. 

Como se puede apreciar, la extraccién rapida del petréleo y el uso de los métodos 

mas faciles no sélo sacrificé grandes cantidades del recurso, que nunca mas podra extraerse 

det subsuelo, sino que promovid el uso de técnicas que han tenido impactos desastrosos en 

el ambiente.
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Tanto el imadecuado disefio de las obras de infraestructura para una zona 

primordialmente de humedales, como fos derrames accidentales y los vertidos 

intencionalmente programados, han causado un dafio ambiental devastador que PEMEX se 

encarga por todos tos medios de negar y ocultar. 

El desastre ambiental y su consecuente impacto social, han sido los costos de las 

Politicas de extraccidn intensiva de PEMEX, empresa que se ha enfocado unicamente en el 

beneficio econdmico. 

En relacién con el deterioro de sus instalaciones y los impactos ambientales de sus 

actividades, PEMEX argumenta que los recursos con ios que cuenta para inversion, 

mantenimiento y cuidado ambiental, son muy escasos ya que entrega a la Federacién, via 

impuestos, la mayor parte de sus ingresos. En realidad, PEMEX ha tenido un desprecio 

total por el ambiente y las comunidades locales. Basta mencionar, por ejemplo, que de su 

bajo presupuesto para asuntos ambientales, en 1991 la empresa ejercid sdlo el 47% del 

monto asignado a este rubro. 

Como organizacién ambientalista intemacional, Greenpeace conoce los graves 

impactos ambientales y sociales producidos por ta industria petrolera transnacional. 

Destacan los de la compaftia anglocholandesa Shell en Nigeria 0 los de la estadounidense 

Texaco en Ecuador. Sin embargo, es incomprensible que una industria nacional, como 

PEMEX, cause este tipo de dafios en su Propio pais, con el profundo desprecio que esto 

significa para los recursos naturales y cientos de miles de ciudadanos mexicanos, Si las 

practicas de las empresas petroleras transnacionales han sido calificadas como criminales, 

no hay adjetivo para calificar lo que PEMEX hace en el sureste det pais.
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2.4.1 El accidente dei Ekofisk (1977). 

La erupcién del 22 al 30 de abril de 1977 del pozo 14 de la plataforma Bravo 

situada sobre el yacimiento del Ekofisk en el punto suroeste de la plataforma continental 

noruega implicd varias situaciones juridicas que son de interés para este trabajo de 

investigacion.? 

Con base en el decreto real noruego del 8 de diciembre de 1972, relativo a fa 

exploracién y explotacién de la cama del mar y del subsuelo de la plataforma continental 

noruega, se le otorgd licencia de explotacion al grupo Philipps, quién descubrié el 

yacimiento del Ekofisk en 1969, cuya licencia fue transmitida a la Philipps Petroleum 

Company Norway (PPCoN) dicha sociedad asumié el rol de operador. 

El inicio de la explotacin de este yacimiento fue en 1972, cuya culminacién fue 

un accidente que se llevo a cabo en el curso de una operacion de reparacion necesaria por fa 

defectuosidad de un aparato de medida. 

Resulta interesante examinar, en raz6n de los diferentes problemas que se originan 

(lucha contra la contaminacién y reparacion de dafios), las obligaciones que se generan en 

base al derecho internacional y que obligaciones se originan del derecho interno noruego. 

Primero, es importante destacar, que la Convencion de Génova de 1958 sobre la 

Plataforma Continental, de la cual es Estado parte Noruega, establece que el Estado 

tiberefio tiene derechos exclusivos y soberanos para explorar y explotar los recursos 

naturales de su plataforma continental; de igual forma esta convencion impone a los 

— 

6 Cfr. Bollecker-Stern, B., “A propos de accident de !’ Ekofisk”, en Annuane Francais de Droit 

International, Francia, 1978, pp. 772-791.
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Estados, dictar regias para evitar la contaminacién marina resultado de la exploracién y 

explotacion del suelo y subsuelo marinos. 

En cuanto a la teglamentacion interna, la ley noruega del 26 de junio de 1970 

sobre la proteccién contra la contaminacién del mar, prevé en su articulo 4, que son 

prohibidas todas las actividades Susceptibles de provocar la contaminacién marina, tratese 

de agua dulce o de agua de mar. No obstante, el articulo 10 de! mismo ordenamiento, 

establece algunas excepciones, sefiala que se puede autorizar la realizacién de ciertas 

actividades, después de un examen de ventajas y riesgos que resulten de dichas actividades. 

Al respecto, la Convencién Nordica sobre el medio ambiente, establece que para ésta 

evaluacién se deben tomar en cuenta los dafios susceptibles de ser causados en uno de los 

otros Estados parte, 

Noruega tiene una Teglamentacion muy detaliada con relacion al tema. Como base 

tenemos la ley del 26 de junio de 1963 relativa a la exploracién y explotacién de recursos 

naturales que se encuentran en el subsuelo marino, dicha ley ha sido respaldada por un 

cierto namero de decretos reales: el decreto real del 8 de diciembre de 1972, el decreto real 

del 25 de junio de 1976 relativo a la exploracion y explotacién del petrdleo en el subsuelo 

de la plataforma continental noruega, el decreto real del 9 de julio de 1976 relativo a las 

reglas de seguridad, en relacién con las actividades off-shore, entre otros, 

De lo anterior, se desprenden las obligaciones generales del titular de la licencia de 

explotacién, que se enuncian como sigue: 

* La actividad para la cual se Otorgo Ia licencia no debe interferir de manera 

irracional con otras actividades,
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* Se debe tener un cuidado especial, en la realizacion de la actividad, a fin de no 

interferir 0 causar dafios a la pesca, la navegacion o la aviacién y para evitar 

todo riesgo de dafio 0 dafio a los cables submarinos, lineas de cafieria, y otras 

instalaciones de ese genero. 

Se debe tener un cuidado especial para evitar dafios o riegos a la vida animal y 

vegetal y para evitar la contaminacion del mar o del aire. 

Se debe tener personal capacitado para la realizacin de su actividad. 

Se tiene la obligacién de obtener el consentimiento del Ministro de 1a 

Industria para todas las operaciones importantes, asi como para la 

realizacién de las reparaciones de importancia que se deban efectuar en sus 

instalaciones, de igual forma se debe presentar un programa de trabajo 

para toda modificacién mayor que se quiera efectuar. 

Los términos empleados manifiestan una aplicacion directa en derecho interno de 

las obligaciones internacionales establecidas, por lo tanto, e} titular de la licencia debe 

respetar estas obligaciones y debe hacer que los subcontratantes 0 contratistas que trabajan 

para él fas respeten también. No obstante, la PPCoN violé t numerosas obligaciones, en 

efecto, la calificacion de su personal era notoriamente insuficiente, el programa de trabajo 

de la reparacién que fue el origen del accidente, enviado por la PPCoN al gobierno 

noruego, el 29 de marzo de 1977, fue aprobado el 1° de abril de 1977 por la Direccién del 

Petrdleo, a la cual el Ministro delegé los poderes de inspeccion que le confirié el articulo 

37 del decreto real de 1976, sin embargo, con relacion a las modificaciones mayores, éstas 

fueron efectuadas sin que la Direccién del Petréleo fuera consultada.
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Resulta importante destacar que toda licencia puede ser retirada en caso de 

violacién grave del decreto real de 1976 Y que toda falta puede ser perseguida en el Ambito 

penal. 

En cuanto a los dajios producidos en el accidente del Ekofisk, favorablemente el 

dominio del pozo asi como las condiciones meteorolégicas limitaron de manera relativa los 

dafios. Alrededor de 20 300 toneladas de petrdleo y 10 700 toneladas de gas fueron 

escapadas del pozo 14, no obstante los fendmenos de evaporacién y de dilucién redujeron 

la capa de petrdleo, ademas los vientos fueron favorables, ya que impidieron en gran 

medida que el petréleo se dispersara. En cuanto a los dafios a la fauna y flora marina, estos 

se redujeron al minimo. 

Como podemos apreciar, en un Principio es una persona Privada quien es 

responsable de los dajios causados por el accidente off-shore, sin embargo por la naturaleza 

de los dafios, resulta interesante Preguntarse si es factible imputar responsabilidad 

internacional al Estado que concedié la licencia, lo cual en la actualidad si resulta posible. 

En cuanto al tribunal competente, se considera una hipétesis. La cual es aquella en 

la que se sostiene que los tribunales noruegos son fos competentes, puesto que todos los 

elementos se sitian en Noruega: Hecho generador y daiios. 

La ley que aplicaré el tribunal competente sera aquella del lugar donde tuvieron 

lugar las actividades dafiosas, por tanto es aplicable la ley Noruega. Al Tespecto, el decreto 

real del 17 de diciembre de 1972, precisa en su articulo 51 que la ley noruega en materia de 

tesponsabilidad civil se aplicara a los dafios que fueron resultado de la explotacion de la 

plataforma continental. Por otro lado, en Noruega existe jurisprudencia relativa a las 

actividades que crean inconvenientes Permanentes o dafios particulares, para las cuales es la
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responsabilidad objetiva que prevalece. Esta jurisprudencia tiene una aplicacion especifica 

en materia de instalaciones petroleras off-shore, a la cual se agrega el principio de la 

responsabilidad del empleador por los actos de sus subcontratantes o contratistas. Hay 

ademas una responsabilidad global del operador en relacién con las victimas; donde la 

carga financiera de los dafios no sera exclusiva sobre él, en virtud de! contrato de joint- 

venture, donde los gastos de reparacion de los dafios seran imputados a cada una de las 

sociedades participantes a prorrata, segiin su porcentaje de participacion.”° 

Con base en la investigacion realizada por el gobierno noruego, se desprendieron 

varias faltas imputables a la PPCoN: Errores en el programa de trabajo de la reparacion, se 

presenté documentacién insuficiente, ningun croquis permitia saber el tipo de valvula 

prevista para el programa, se presentaron errores de manipulacion, errores de supervision, 

etcétera. 

Era evidente que la responsabilidad objetiva en relacién con las victimas, no era 

exclusiva de la PPCoN; ya que se presentaron errores inexcusables por parte de los 

trabajadores, cuya responsabilidad corre a cargo de los subcontratantes; respecto a los co- 

contratistas que le habian proporcionado a la PPCoN materiales, algunos de estos ultimos 

presentaban vicios ocultos particularmente graves, por lo que dichas personas morales 

incurrian cn responsabilidad también. La investigacion gubernamental sefialaba, de igual 

forma la responsabilidad del constructor de la valvula D.H.S.V., ya que no informé la 

inhabilitacion de la misma en el barro. No obstante lo anterior ja PPCoN no pudo encontrar 

  

5 Recordemos que puede darse el caso, donde las sociedades de la joint-venture se ponen en contra del 

operador al negar la responsabilidad global, y por tanto dar su parte financiera para cubrir los dafios causados 

alas victimas, debido a que los dafios fucron gencrados por faltas cometidas exclusivamente por el operador. 
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la manera de descargarse de su responsabilidad objetiva, al invocar la Tesponsabitidad por 
falta de sus co-contratistas 0 subcontratantes, debido sin duda a la gravedad de los dafios, 

En cuanto a la reglamentacién internacional, la unica Convencién, en esa época, 
que result6 aplicable al accidente del Ekofisk fue la Convencién Nordica del Medio 
Ambiente, la cual unificé las reglas de conflicto para la feparacion de dafios en cuatro 
paises escandinavos, De tal forma, tenemos que el articulo 3, establecia la solucién 
generalmente admitida en derecho internacional privado, la cual es: que las victimas de un 
dafio de contaminacién pueden reclamar reparacién frente a los tribunales del pais donde 
han tenido lugar las actividades dafiosas. Ademds se Precisé que las demandas de 
indemnizacion no seran sometidas a las reglas menos favorables sefialadas en el Estado 
donde tuvieron lugar jas actividades dafiosas, lo que daba pauta a que no se impidiera la 
aplicacion de la legislacion del Estado de la victima, siempre y cuando esta fuese mas 
favorable. 

Para que un Estado pueda incurrir en responsabilidad internacional, es necesario 
que se cometa violacién a una obligacién internacional, cuya fuente es el derecho 
internacional convencional y el derecho internacional general. 

En el asunto del Ekofisk, resulta interesante tratar lo referente a la responsabilidad 
internacional del Estado que concede la licencia de exploracién y explotacion petrolera, en 
éste caso de Noruega; asi tenemos que, en virtud del derecho internacional convencional 
Noruega es sometida a un cierto numero de obligaciones; la Convencion de Génova de 
1958 sobre la Plataforma Continental te impone tomar tas medidas necesarias para evitar 
que la contaminacién afecte las libertades tradicionales del mar, a su vez la Convencién de
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Génova de 1958 sobre el Alta Mar, va un poco mas alla, ya que impone la obligacion de 

tomar todas las medidas destinadas a evitar la contaminacién en si. 

En efecto, en la investigacién gubernamental que se Ilevo a cabo respecto al caso, 

se preciso que la Direccién del Petréleo incurrié en un cierto numero de negligencias, en 

particular, se destaca que el programa de trabajo de la reparacion, el cual fue el origen del 

accidente, fue aprobado sin haber sido sometido a un examen minucioso; que la Direcci6n 

de Petroleo no exigid el Plan de Repuesto, por lo que ejercié una supervision insuficiente 

sobre el funcionamiento habitual de la instalacion, ya que también abandoné toda 

inspeccion durante los trabajos; que en fin el gobierno noruego no dio facilidades ni 

permitid asegurar agentes altamente calificados, tal como !o establece la legislacion 

correspondiente. Hay de igual forma, elementos para determinar una total ignorancia por 

parte dei gobierno Noruego de sus obligaciones internacionales consistentes en tomar todas 

las medidas para que las operaciones efectuadas sobre la plataforma continental no 

provoquen contaminaci6n en el alta mar. 

Finalmente con base en los elementos arriba citados, !a Comisién Real Noruega 

después de la investigacion del accidente del Ekofisk en 1977, dictaminé que la causa 

subyacente del accidente fue consecuencia de un inadecuado e insuficiente ‘sistema 

administrativo y de organizaciOn para asegurar una operacién exitosa de excavacién; 

por lo que se establecié negligencia del gobierno noruego. 

Como consecuencia el gobierno Noruego mejoré las reglas existentes; por lo que, 

desde el 24 de junio de 1977 se publicé un decreto real noruego, que reglamenta de manera 

muy precisa las condiciones de trabajo sobre las plataformas off-shore, en especial jas 

normas de seguridad, las medidas de reportes técnicos etcétera.
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Afortunadamente, Ia misma evolucion se levé a cabo en el ambito legislativo 

internacional, los Estados tomaron rapidamente consciencia de la necesidad de someterse a 

un cierto nimero de obligaciones internacionales en materia de contaminacién; no obstante, 
los problemas no se han Tesuelto, sino por el contrario han aumentado. 

2.4.2 El caso del IXTOC-I (1979). 

Diversos han sido los accidentes que han sucedido al explorar y explotar un 
yacimiento petrolero; sin embargo, es de suma importancia hacer referencia al gran 
incidente del “Pozo Ixtoc-I”, ya que es un caso que ejemplifica la serie de problemas que 

pueden llegar a Plantearse, en relacién con el impacto ambiental provocado por las 
operaciones en las instalaciones off-shore; de igual forma, sobrepasa todos los casos 
conocidos hasta ahora de derrames petroleros o flujo de hidrocarburos mas notorios, 

En este punto, centraremos nuestro analisis .en el planteamiento y solucién de 

acuerdo con el Derecho Internacional Publico, del problema de la responsabilidad 
internacional subjetiva u objetiva de un Estado, en este caso de México. 

La importancia de este asunto, debe partir del reconocimiento de la soberania 
permanente de un Estado sobre sus recursos naturales y de las consecuencias que de ello se 

derivan; sin dejar a un lado Ia relacién que existe entre el ejercicio de esta soberania y las 
obligaciones que se conciben en relacién con la proteccién y conservacién del medio 
ambiente, especialmente el marino. 

La perforacion del pozo Ixtoc-I se inicié el 1° de diciembre de 1978, en el suroeste 

del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a 94 kilémetros al noroeste de Ciudad del
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Carmen, Campeche. El 3 de junio de 1979, al perforarse a 3 627 metros de profundidad se 

produjo el accidente conocido en el argot petrolero como “reventon” (blow out} con flujo 

de aceite y gas a presion, lo que ocasiond un completo descontrol del pozo, calculandose 

seguin cifras oficiales, que el derrame fue de 300 000 toneladas de petrdleo, ya que el 

mismo se propago durante un lapso de alrededor de diez meses, con grave dafio al 

ecosistema. En esa misma fecha, cuando el gas y el petréleo del pozo de exploracién salian 

a la superficie para luego incendiarse, los localizadores de averias tuvieron dificultades para 

determinar la magnitud del desastre, 30 000 barrites de crudo brotaban por dia: un equipo 

de 500 expertos de 18 paises diferentes taparon el pozo, atin asi explot6 de nuevo el 24 de 

junio, lo que provocé que se abandonara el proyecto. 

La situacién juridica que platea el accidente, es complicada, ya que se encuentran 

involucradas cuatro sociedades: Petrdleos Mexicanos, organismo publico descentralizdo 

del gobierno mexicano, Perforaciones de! Golfo, S.A. (PERMARGO), sociedad mexicana 

contratada por PEMEX para llevar a cabo operaciones de explotacion de pozos encontrados 

en la zona maritima de la plataforma continental de México: SEDCO, Inc.. sociedad 

norteamericana con sede en Texas, contratada por PERMARGO con objeto de obtener el 

“equipo necesario para fa perforacion semisumergible capaz de realizar ‘perforaciones hasta 

profundidades maritimas de mds de trescientos pies, y por Ultimo la sociedad 

norteamericana Southeastern Drilling, Inc. (SDI), contratada por PERMARGO para que le 

suministrara el personal necesario. 

A pesar de los esfuerzos técnicos de PEMEX para controlar el derrame de! 

hidrocarburo, {as corrientes del Golfo condujeron las particulas contaminantes hacia las 

playas de los Estados de Campeche, Yucatan, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas en la 

 



119 
CAPITULO SEGUNDO LA EXPLOTACION PETROLERA EN MEXICO 

Republica Mexicana, y parte sur de Texas en los Estados Unidos de América; sin embargo, 

ni el Estado de Campeche ni ningén otro Estado de los Estados Unidos Mexicanos alegé 

compensacién por dafios y perjuicios; en cambio, a principios de agosto de 1979, 

autoridades texanas de los Estados Unidos alegaron que el derrame del pozo Ixtoc-I, habia 

causado serios dajios al medio ambiente, al contaminar con residuos de hidrocarburos las 

aguas navegables dentro de su zona de pesca y las aguas suprayacentes a su plataforma 

continental, y que como consecuencia tuvieron que montar una operacion de limpieza cuyo 

costo se dice ascendié a tres millones de délares, ya que se ocasiond también dajios a los 

sitios turisticos. 

A raiz de la magnitud de los dafios causados a los recursos y vida marina, fueron 

Presentadas tres demandas colectivas por diversas personas como: pescadores 
estadounidenses, hombres de negocios con intereses en la industria turistica, propietarios de 

bienes inmuebles en la zona y por subdivisiones politicas de algunos condados del Estado 

de Texas en los Estados Unidos de América, cuyos intereses fueron afectados directa o 
indirectamente. Tales demandas fueron interpuestas en la Corte de Distrito Sur de Texas, 
division Houston, en contra de PEMEX, en su caracter de responsable directo por el 

accidente; SEDCO Inc., como la empresa que proporcioné el equipo para la perforacién y 

Perforaciones Marinas del Golfo (PERMARGO), quien por contrato con PEMEX, Ilevaba a 
cabo los trabajos de perforacion del pozo. En abril de 1980, SEDCO presenté una demanda 

como tercero perjudicado y pidid indemnizacién a PEMEX. Los abogados argumentaban 
que el equipo de perforacién habia fallado Por actuaci6n negligente por parte de PEMEX,
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El profesor Gémez-Robledo” hizo un estudio respecto al caso Ixtoc-l, en el que 

puso de manifiesto el anilisis de 3 figuras juridicas del Derecho Internacional Publico, las 

cuales tomaremos en cuenta: 

1. La inmunidad de jurisdiccion de los Estados. 

2. La nocién de la debida diligencia. 

3. Actividades ultrarriesgosas. 

Estas instituciones juridicas se interrelacionan en el desarrollo de! estudio dirigido 

a la responsabilidad objetiva del Estado, frente a personas 0 proptedades de terceros que 

son ajenos a los convenios celebrados entre PEMEX, PERMARGO, SEDCO y SDI, pero 

que recibieron un dafio o perjuicio debido a la perforacién del pozo Ixtoc-l, hecho 

generador de la responsabilidad del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, el ilustre jurista José Luis Siqueiros, en su estudio intitulado “La 

ps 

Responsabilidad Civil de Petréleos Mexicanos en el Caso de Pozo Ixtoc-I”"", en el cual nos 

basaremos, se pone de manifiesto en un principio, !a inmunidad de jurisdiccion soberana 

del Estado mexicano respecto al conflicto, debido a que la actividad de exploracion y 

explotacion de yacimientos petroleros es calificada como un acto de poder piiblico, acto de 

soberania; en relacién a los cuales la teoria de las inmunidades se aplica distinguiéndose de 

las actividades comerciales en las que el Estado se comporta como particular o sujeto de 

derechos patrimoniales. 

__ 

2 Chr. Gomez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacional, ? ed., UNAM, México, 

1994, pp. 203-250. 

28 Cyr. Siqueiros, José Luis, “La Responsabilidad Civil de Petréleos Mexicanos en el Caso del Poze Ixtoc-I”, 

en El Foro, Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Sexta Epoca, No. 18, julio-septiembre, 

México, 1979, pp. 43-59. 

 



11 
CAPITULO SEGUNDO LA EXPLOTACION PETROLERA EN MEXICO 

Lo anterior se desprende desde e! momento en que PEMEX es un organo ptblico 

descentralizado y por tanto 6rgano del Estado mexicano, lo cual implica que cualquier 
responsabilidad que se pretendiera encausar en su contra podria involucrar la 
responsabilidad solidaria del Gobierno de México, con derecho a gozar de inmunidad de 
jurisdiccién. 

Ademas, el articulo 27 constitucional en su parrafo cuarto Sefiala, que le 
corresponde a la Nacién la explotacién exclusiva de sus recursos naturales, de entre los 
cuales se encuentra el petréleo; de igual forma la Ley Reglamentaria del articulo 27 

Constitucional en el Ramo del Petréleo en su articulo 1°, establece que corresponde a la 
Nacién el dominio directo de los carburos de hidrégeno que se encuentran en el tervitorio 
nacional, incluida la Plataforma Continental; dicho ordenamiento dispone en sus articulos 
4° y 6° que la Nacién Hevara a cabo la exploracién y la explotacién del petroleo y las 

demis actividades que abarca la industria petrolera por conducto de PEMEX, y que ésta 
Ultima podra celebrar los contratos de obras y de prestacién de servicios que la mejor 
tealizacion de sus actividades tequiera. A su vez la Ley Organica de Petréleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios en su articulo 14, previene que en todos los actos juridicos en 
que intervenga PEMEX, seran aplicables las leyes federales y que las controversias en que 
Sea parte, cualesquiera que sea su caracter, seran de la competencia exclusiva de los 
Tribunales de la Federacién. Aunado a to anterior el articulo 133 Constitucional establece 
que la misma, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con aquélla, celebrados y que se celebren por el Presidente de Ja 
Republica con aprobacién del Senado, serdn la ley suprema de la Unién.
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Por lo tanto la actividad de excavacién y explotacion de! pozo Ixtoc-I no puede ser 

catalogada como una actividad comercial, ya que México ejerce un control soberano sobre 

sus recursos hidrocarburos, y en consecuencia la planificacion y supervision de la manera 

en que se llevan a cabo las actividades exploratorias relacionadas con los mencionados 

recursos, son actividades que por su naturaleza deben ser consideradas como actos 

soberanos de caracter publico.” 

El jurista José Luis Siqueiros, menciona en su estudio, tres vias mediante las 

cuales pudo haber resultado factible imputar responsabilidad a PEMEX y al Gobierno 

Mexicano Federal; que son: 

* Por fa aplicacion de un Tratado Internacional, en el que México sea Parte 

Contratante. 

Por sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que de acuerdo con las reglas 

de competencia judicial aplicables en el foro, hubiesen tomado conocimiento de 

demandas planteadas por reclamantes residentes en el extranjero en contra de 

PEMEX. 

Por resolucion de los tribunales federales mexicanos, con base en el articulo 

104, fracciones I-A, Hy Ul constitucional. 

En cuanto a la primera, tenemos que México en el afio de 1979 habia aprobado, 

ratificado y promulgado dos convenciones y dos convenios que podrian resultar aplicables 

al caso Ixtoc-I, no obstante, ninguno fue base para imputar alguna responsabilidad 

internacional al Estado mexicano. 

——_———— 

% Cfr. Gomec-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacivnal, op. cit, p. 212.
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* La Convencion sobre Alta Mar, concluida en Ginebra el 29 de abril de 1958 y 

publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 1966, establece en su articulo 24 
(unico articulo que resulta aplicabie) que: “Todo Estado esta obligado a dictar disposiciones 
Para evitar la contaminacién de las aguas por los hidrocarburos vertidos de los buques, 

desprendidos de las tuberias submarinas, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
convenios existentes en la materia”. 

Por lo tanto, la unica obligacién que contrae el Estado parte, es dictar 
disposiciones Para evitar la polucién marina por los hidrocarburos. Como se puede apreciar 

no se establece ninguna responsabilidad para dicho Estado, en caso de que dichas medidas 
no se adopten de manera oportuna. 

* La Convencion sobre la Plataforma Continental firmada en Ginebra el 29 de 
abril de 1958 y publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 1966; dispone en su 
articulo 5 que el Estado tiberefio tiene derecho a construir, mantener y hacer funcionar en la 
plataforma continental jas instalaciones y otros dispositivos necesarios para explorarla y 
para explotar sus recursos naturales, asi como establecsr zonas de seguridad alrededor de 
tales instalaciones y dispositivos. En las mencionadas zonas de seguridad, el Estado 
riberefio adoptara todas las medidas adecuadas para Proteger los recursos vivos del mar 
contra agentes nocivos. 

De to anterior se desprende, que esta Convencién solo reitera la disposicion 
sefialada en la Convencién sobre Alta Mar, y de igual forma no establece ninguna 
Tesponsabilidad especifica en contra del Estado que no adopte tales medidas de seguridad, 

ni sanciones en caso de que por su omisién se causaren dajios a los recursos vivos del mar.
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* El Convenio Internacional relativo a la Intervencién en Alta Mar en Casos de 

Accidentes que Causen Contaminacion por Hidrocarburos, adoptado en Bruselas e! 29 de 

noviembre de 1969 y publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 1976, otorga a los 

Estados partes el derecho de tomar en alta mar las medidas necesarias para prevenir, 

mitigar o eliminar todo tipo de peligro contra sus litorales en caso de contaminacion 

marina, por hidrocarburos, resultantes de un accidente maritimo. Para los efectos de este 

Convenio, por accidentes maritimos, deben entenderse !os siniestros de navegacion cuya 

causa, hayan sido los dafios materiales a un barco o su cargamento. Por barco, debe 

entenderse toda nave apta para la navegacion o todo artefacto flotante, excepto las 

instalaciones destinadas a la exploracién y explotacion de los recursos del subsuelo 

marino. 

Por lo tanto, es evidente que este Convenio no tiene aplicacién al caso del Ixtoc-l, 

ya que su causa no fue un accidente maritimo sufrido por un barco. 

* EJ} Convenio sobre la Prevencion de la Contaminacion del Mar por el 

Vertimiento de Desechos y otras Materias, firmado en Londres el 29 de diciembre de 1972 

y publicado en el Diario Oficial de {fa Federacién el 16 de julio de 1975, sefiala en su 

articulo I que: “Las Partes Contratantes promoveran individual y colectivamente el control 

de todas las fuentes de contaminacion del medio marino, y se comprometen especialmente 

a adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminacién del mar por el 

vertimiento de desechos y otras materias...”. A su vez, el articulo Ill establece, que por 

vertimiento se entiende toda evacuacion deliberada en el mar de desechos u otras materias, 

efectuada desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. No
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obstante, se hace una actaracion en el inciso c), donde se manifiesta que: “La evacuacién de 
desechos u otras materias directamente derivadas de la exploraci6n, explotacion y 

tratamientos afines, fuera de la costa, de los recursos minerales de los fondos marines o con 

ellos relacionados, no estara comprendida en las disposiciones del presente Convenio”. 

De lo anterior se desprende, que en el Convenio se excluye el vertimiento o 
evacuacién de los hidrocarburos producidos por reventones o exploraciones de pozos 
perforados en fondos marinos. 

En conclusion, ninguna Convencion y Convenio Internacional, ratificado en 

aquella época por México, resulté aplicable al caso, ya que no existid obligacion alguna 
para resarcir o indemnizar los dafios causados por la contaminacion marina; por lo tanto no 
pudo ser responsabilizado internacionalmente el Gobierno mexicano, por el accidente del 
Ixtoc-I. Recordemos que para fincar responsabilidad internacional a un Estado, tiene que 
probarse la existencia de un acto o de un hecho imputable que constituya una violacion al 
Derecho Internacional Publico. 

En este caso no hubo violacién al Derecho Internacional Publico, puesto que no 
habia en ese entonces, norma ni principio juridico que pudiera violarse, por el Estado 
mexicano o por alguna autoridad dependiente de él cuyos actos se imputen juridicamente al 
Estado. 

Respecto a la segunda via es importante aclarar los aspectos de la competencia 
judicial; sabemos que cuando la Controversia es entre partes contratantes se atiene a lo 
dispuesto por ellas, siempre y cuando sea valido; pero cuando se trata de acciones civiles 
fundadas en responsabilidad extracontractual, la situacién se complica. En el caso de los 
tribunaies norteamericanos, su esfera de jurisdiccién se ha incrementado dentro de los
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parametros fijados por la Suprema Corte de Justicia, algunos Estados, Texas (hacemos 

referencia a dicho Estado, puesto que fueron las autoridades texanas, quienes quisieron 

juzgar al Estado mexicano por los dafios causados a su territorio, por el accidente Ixtoc-l) 

entre otros, han promulgado /eyes procesales que amplian la esfera de su competencia 

judicial. 

Es por ello, que en 1979, PEMEX pidié que se desecharan las demandas en su 

contra, fundandose en la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos de 

Norteamérica. En derecho norteamericano existe una ley codificadora respecto de este 

tema, su nombre es ta “Foreign Sovereign Immunities Act de 1976”. Esta ley especifica 

cuales son los casos en los que un pais puede ser demandado ante !os tribunales 

norteamericanos. 

La premisa segun la cual, ningon Estado puede interferir en el ejercicio de los 

derechos soberanos de otro Estado, era evidente la politica de los Estados Unidos de 

Norteamérica; a guisa de ejemplo tenemos la declaracién hecha por el “Attomey General 

Harmon” respecto a la protesta del Gobierno Mexicano por las variaciones del cause del rio 

Bravo: “ninguna regla, principio o precedente de Derecho Internacional impone 

responsabilidad u obligacion alguna sobre los Estados Unidos”.”” 

Consideramos importante destacar, que antes de la citada Foreign Sovereign 

Immunities Act, el Departamento de Estado norteamericano era el encargado de decidir si 

los tribunales debian o no dar curso a una accion judicial en contra de una entidad soberana; 

lo cual daba lugar a decisiones de tipo politico, mas que juridico, Por lo que a partir de 

  

© Cyr, Gomez-Roblede Verduzco, Alonso, /emas Selectos de Derecho Internacional, op. cit., p. 207. 
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1952, se empezo a adoptar la doctrina de la inmunidad en sentido restrictivo, esto sobre 

todo cuando se tratase de actividades de tipo privado. Se entendid que el Departamento de 

Estado al ser un organo de tipo politico, era el menos indicado para determinar la condicién 
de comercial 0 no comercial de una actividad. Por ello, la Foreign Sovereign Immunities 
Act ademas de su labor codificadora, buscé  eliminar Presiones al mencionado 

Departamento. 

Es esta ley, existe una seccién relacionada con los problemas de contaminacién 

producidos mis alla de los limites jurisdiccionales de los Estados Unidos, ain cuando el 
dajio causado se origine fuera de su Propio territorio, si el acto en cuestion esta en conexién 
con una actividad comercial que llega a causar un efecto directo dentro del territorio 
norteamericano. De tal modo que en las secciones 1610 y 1611, se prevén situaciones 

especificas, en las cuales una entidad soberana queda desprovista de que se le otorgue 
inmunidad de ejecucion. En esta ley se distingue entre actos gubernamentales publicos 
soberanos, y de gobierno de naturaleza privada o comercial. 

PEMEX se bas en la seccion 1602, la cual sefiala fa inmunidad de soberania por 
parte de los Estados extranjeros, frente a las cortes norteamericanas; como respuesta, los 

demandantes trataron de hacer valer dos de las cinco excepciones provistas en la misma 
ley, para efecto de negar la inmunidad de jurisdiccién. Estas fueron las excepciones de: 
actividad comercial e ilicito no comercial 2! 

Ahora bien, de acuerdo a la Foreign Sovereign Immunities Act, PEMEX al Ser un 

Se 
2 Cf Moreno Trevifio, Francisco, “Jurisprudencia, Precedentes Judiciales obtenidos por Petrdleos Mexicanos en Materia de Inmunidad Soberana, El Caso del Pozo Ixtoc- ”, en PEMEX-LEY, Revista Juridica de Petréleos Mexicanos, Nims. 23-24, mayo-junio, PEMEX, México, 19990, p. 50.
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organismo piblico descentralizado, tiene derecho a gozar de la inmunidad de jurisdiccién: 

es tarea de PEMEX, el probar que ninguna de las excepciones de inmunidad soberana le es 

aplicable, la mas importante en este caso, es la contenida en la seccién 1605 (a)(2), relativa 

a la naturaleza de la actividad emprendida. 

En el recurso de peticién interpuesto por PEMEX, se sostuvo que la actividad de 

perforacion y explotacion del pozo Ixtoc-I #0 debe ser catalogada como una actividad 

comercial, pues México ejerce un control soberano sobre sus recursos hidrocarburos, y 

como la planificacion y supervision son llevadas como actos soberanos de caracter publico 

no hay lugar a la demanda. El Juez de Distrito Roberto O’Connor Jr. dictamind el 30 de 

marzo de 1982, en Houston, Texas las siguientes resoluciones: Examin6, entre otros 

puntos, el recurso interpuesto por PEMEX respecto a la falta de jurisdiccién del tribunal 

norteamericano por haber dado entrada a la demanda en contra de PEMEX; el analisis 

verso sobre la naturaleza de la actividad realizada por PEMEX, debia determinar si los 

actos de PEMEX se calificaban de comerciales 0 de actos de Estado soberano. 

PEMEX realizaba la perforacion de un pozo exploratorio en la Bahia de 

Campeche, en aguas patrimoniales mexicanas, se buscaban depositos de gas y aceite fuera 

de la costa (off-shore). cuya actividad formaba parte de un plan integral de planeacion 

econdmica gubernamental, el pozo no fue perforado para produccién comercial, sino como 

exploracién para obtener informacion sobre la extension de las reservas, por Jo tanto, 

PEMEX actué bajo la autoridad de la legislacion mexicana, en territorio nacional y en 

cooperacion intragubernamental con otras ramas del Gobierno Mexicano, respecto a lo 

cual, ya nos hicimos referencia al inicio de este inciso. 
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En opinién del tribunal, PEMEX no realizaba una actividad comercial dentro de 
los términos de la Foreign Sovereign Immunities Act, ya que las decisiones y medidas 
concernientes a la soberania de los Estados sobre los recursos naturales, son de naturaleza 

anicamente gubernamental. Por lo tanto, la excepcion de inmunidad de jurisdiccién, es 
inaplicable al caso y como consecuencia el recurso interpuesto por PEMEX fue admitido y 
concedido. No obstante, el 12 de noviembre de 1982, los demandantes solicitaron al Juez 
O'Connor Jr. que revocara el fallo anterior. El 27 de enero de 1983, se Ilevé acabo una 

audiencia y el 24 de agosto de 1984, el juez otorgo la reconsideracién del caso y suspendié 
por consecuencia los efectos de la sentencia original. La Corte baso su decisién en la 
existencia de una disputa genuina sobre la naturaleza comercial © no del pozo Ixtoc-I y para 
Tesolver requirié a las partes presentarse a audiencias posteriores. 

Meses después, e! Juez Hughes relevé a 0’ Connor, quien se habia Jubilado el 29 
de enero de 1986, PEMEX solicité la nulidad de la sentencia del 24 de agosto de 1984, para 
lograr que se restablecieran los efectos de la dictaminacion de 1982 y que se celebrase una 
audiencia preliminar sobre el tema de la competencia y Jurisdiccién antes de resolver el 
fondo del asunto, El 28 de Julio de 1989, se acordé que las partes demandantes desistirian 
de sus acciones y sin reclamaciones Posteriores en contra de PEMEX. La mocion conjunta 
para desistimiento con perjuicio, fue acordada por el Juez Hughes el 14 de agosto de 1989. 

En conclusién, podemos apreciar que esta via tampoco result6 valida para imputar 
Tesponsabilidad directa a PEMEX Por los dafios ocasionados, mediante sentencia dictada 
Por tribunal extranjero, en este caso por autoridades norteamericanas.
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En relacion con la ultima via, tenemos el supuesto de que los reclamantes, 

mexicanos 0 extranjeros, plantearan sus demandas en México, en cuyo caso serian 

competentes tos tribunales federales, los cuales aplicarian al juicio la legislacion mexicana. 

Asi, tenemos que, desde el punto de vista de nuestro Derecho Civil, el asunto se 

encuentra enfocado, por la naturaleza del mismo, hacia la responsabilidad objetiva por 

riesgo creado, la cual es fuente de obligaciones y es una de las clases de responsabilidad 

civil; recordemos que esta ultima implica, la necesidad de reparar, o bien, indemnizar los 

dafios y prejuicios causados por otro, por un hecho ilicito o por la creacién de un riesgo Su 

contenido es la indemnizacién: indemnizar es dejar sin dato. 

Sabemos que existen dos clases de responsabilidad civil, en razon del elemento o 

dato en que se finca la necesidad de resarcir los dafios: 

*  Responsabilidad subjetiva: Impone un analisis de fa conducta del sujeto, va que 

este tipo de responsabilidad se presenta cuando los daiios han sido causados por una 

conducta culpable, antijuridica y dafiosa, que tiene por fuente el hecho ilicito y por soporte 

esa nocién subjetiva de la culpa”? Como podemos apreciar. la responsabilidad subjetiva no 

tiene aplicacién en el caso del accidente Ixtoc-I. 

  

* Responsabilidad objetiva: Se apoya en un elemento ajeno a la calificacion de la 

conducta, en un dato aparente, objetivo, como és el hecho de causar un dafio por la 

utilizacion de un objeto peligroso que crea un estado de riesgo para los demas. Los danos 

provienen de una conducta licita, juridica, inculpable, consistente en aprovechar un objeto 

peligroso que crea riesgo de dafios, responsabilidad fincada en dicho riesgo y que por 

nr 

3? Cyr, Bejarano Sanchez, Manuel, Obligaciones Civiles, 3° ed., Harla, México, 1984, p. 263. 

» fhidem, p. 244.
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consiguiente se llama responsabilidad objetiva, por tener su apoyo en un elemento externo 

como el riesgo creado.** 

E! articulo 1913 del Cédigo Civil, establece 1a obligacién de pagar dafios y 

perjuicios a todo el que cause un dajio por el uso de objetos, substancias o aparatos 

peligrosos por su velocidad, Por su naturaleza explosiva o inflamable, 0 por la energia de la 

corriente eléctrica que conduzcan 0 Por otras causas analogas, todo ello aun cuando obre 

licitamente, es decir, sin violar norma Juridica alguna y sin incurrir en cualquier falta de 

Conducta que le fuera atribuible. La Gnica excepcidn es la culpa o negligencia inexcusable 

de la victima, como causa del daiio. 

De lo anterior se desprende que lo nico que debe probarse es la relacién causa- 

efecto; en otras palabras, sélo se debe probar la existencia de un daiio. 

A su vez el articulo 1915 del Cédigo Civil sefiala que: “La reparacion del dajio 

debe consistir, a eleccion del ofendido, en el restablecimiento de la situacion anterior, 

cuando ello sea posible, o el Pago de dajios y perjuicios”. 

En el caso del accidente Ixtoc-I, ja contaminacién de las aguas del Golfo de 

México ocasioné dajios y perjuicios a los bienes de Personas residentes dentro o fuera del 

pais; el problema desde este punto de vista se enfoca a las pérdidas patrimoniales o a la 

privacion de ganancias licitas que afectaron a personas fisicas 0 morales (cooperativas de 

pescadores, empresas navieras, balnearios de turismo establecidos en las playas 

contaminadas, etcétera), las que bien pudieron haber demandado responsabilidad objetiva 

en base a las normas del Derecho Civil Mexicano, cuya indemnizacion hubiera consistido 

we 

* Cf Bejarano Sanchez, Manuel, Obligaciones Civiles, Op. cit., pp. 244 y 245.
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en el pago de daiios y perjuicios. Por otro lado, sabemos que son irremediables los efectos 

que se causaron al ecosistema, donde la indemnizacién no resuelve el problema que 

realmente aqueja. 

En conclusion, consideramos aplicable al caso, la teoria de la responsabilidad 

objetiva, ya que el derrame de petréleo ocasionado por la ruptura del pozo, cuyo origen fue 

1a explotacién del mismo, constituye un riesgo creado por el uso de mecanismos, aparatos 0 

substancias peligrosos por si mismos, o bien, simplemente por su naturaleza explosiva 0 

inflamable. La doctrina acepta que cualquier empresa que especula econémicamente y crea’ 

para terceros un riesgo, debe responder por los dafios que cause en su industria. El sistema 

que los alemanes conocen bajo el concepto de Haftpflicht, es decir, el de la responsabilidad 

originada en la explotacién con provecho econémico para el operador, ha sido aceptada en 

diversos paises, la cual, resulta aplicable al caso Ixtoc-15 

Para finalizar, solo nos resta aclarar que el caso Ixtoc-I se resolvid conforme a la 

segunda via, en donde como podemos apreciar, no se imputd responsabilidad a PEMEX, ni 

al Gobierno Mexicano, por la aplicacion del principio de inmunidad soberana.** 

  

35 Cfr. Siqueiros, José Luis, “La Responsabilidad Civil de Petréteos Mexicanos en c! Caso del Pozo Ixtoc-i*. 

op. cit, p. 58. 

sa fue la resolucién en cuanto al asunto principal. Respecto a tos conflictos que surgieron de manera 

alternativa con relacién a las compailias que estuvieron involucradas no entramos en detalles, ya que no son 

materia principal del tema de investigacion, si se quiere profundizar al respecto consulte a Gomez-Rubledo 

Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecha Internacional, op. cit., pp. 232-250.
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2.5 La Explotacién Petrolera como “actividad ultrarriesgosa” en Derecho Internacional. 

Las operaciones de exploracion y explotacion petrolera son consideradas en ja 

doctrina del campo del Derecho Internacional como actividades anormalmente peligrosas o 

“ultrarriesgosas”, a tas cuales les es aplicable el sistema de la responsabilidad objetiva. 

Las actividades ultrarriesgosas, segan Wilfred Jenks son “todas aquellas 
actividades que implican un riesgo de causar un daiio de Caracter sustancial en escala 
internacional, sin que dicho riesgo pueda ser eliminado por el ejercicio de la mayor 

diligencia o precaucién. En este tipo de actividades se encontrarian aquellas que puedan 

ocasionar un cambio sustancial al medio ambiente, contaminacion seria del agua o 

atmosfera, la perturbacion del proceso bioldgico, etcétera.”37 

No obstante estas actividades son consideradas licitas, donde la licitud radica en 

que a pesar de los dafios inmensos que pueden ocasionar, la realizacién en la practica de 
dichas actividades no constituyen en si mismas la violacién de ninguna obligacién de 
derecho internacional, incluso probablemente tampoco la de no utilizacién del propio 
territorio en forma perjudicial. 

Al respecto De Miguel Perales™®, establece como caracteristicas de las actividades 
que causan dajios al medio ambiente, las siguientes cinco: 

* Son actividades que implican un riesgo de dajio. 

Cuando el dajio se produce suele ser grave. 

* Independientemente de que sean tomadas todas las medidas de una conducta 

ee 
” Gémez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecho internacional. op. cit., p. 224, * Cfr. Miguel Perales, Carlos de, La Responsabilidad Civil por Daiios al Medio Ambiente, 2 ed, Civitas, Espafia, 1997, pp. 203-220.
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diligente, no es posible eliminar el riesgo. 

* Son actividades especializadas, que utilizan técnicas especificas. 

* por lo general son actividades utiles para la comunidad. 

De Miguel Perales sefiala, que en virtud de que las actividades que pueden 

producir dafios al medio ambiente son peligrosas en si mismas, y su desarrollo implica un 

riesgo de dafio, puede considerarse en consecuencia. que se est en presencia de una 

responsabilidad civil de caracter objetivo. 

Respecto a la clasificacion de las actividades denominadas sltrarriesgosas, el 

ilustre Pierre-Marie Dupuy, considera que es poco practico y Util, ya que en primer lugar el 

control de las tecnologias empleadas evoluciona a un ritmo acelerado, lo que trae como 

  

   a de gran riesgo el dia de 

maiiana puede ser estimada como una actividad de rutina, y en segundo lugar. la evolucion 

de los conocimientos cientificos permitira poner en evidencia la existencia de otra serie de 

consecuencias perjudiciales, vinculadas a actividades que se clasifican en ja actualidad 

como inofensivas.? Por Jo tanto, sobre la base de esta apreciacion es valido considerar, que 

_en el campo de la.reparacién. por dafios causados por actividades licitas pero que tienen 

implicito el riesgo de ocacionarlos, debe considerarse la importancia del dajio resentido y 

no Ja actividad de manera especifica. 

Al respecto, el profesor Philippe Cahier ha manifestado que desde el momento en 

que el dafio afecta al territorio de otro Estado, es evidente de que estamos en presencia de 

un dafio importante o sustancial, lo cual es prueba suficiente para afirmar que nos 

  

5 Cyr. Gomez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacional, op. cit. p.224.
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encontramos frente a una actividad que implica riesgos excepcionales que da lugar a una 

accién por Parte del Estado o Estados afectados para reclamar la reparacion 

correspondiente. *° Empero, es recomendable tomar en cuenta que existe la obligacién de la 

debida diligencia" Por parte de los Estados que realizan o bien, permiten que se realicen en 

Su territorio actividades ultrarriesgosas, ya que si el dafio aun y cuando se hubiere 
Producido por dichas actividades, se probara que fue consecuencia directa de una 
negligencia por parte del Estado en cuya jurisdiccién se desarrollo la actividad, entonces 

procederia la aplicacién de la responsabilidad internacional clasica por actos ilicitos (por 

violacién de una obligacién de Derecho Intemacional) y no la tesponsabilidad objetiva, 

estricta o de caracter absoluto. Lo anterior resulta televante, ya que las medidas Preventivas 

que implica la obligacién de ta debida diligencia, involucra at Estado con sus tres 6rganos 

fundamentales, el gjecutivo, el legislative y et judicial; lo que da como consecuencia que en 
caso de que haya habido dafio aun con la debida diligencia solo habra Tesponsabilidad por 
la via de la responsabilidad objetiva. Verbigracia: En materia de contaminacién ambiental, 

ee 
© Cf. Gomez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacional, op. cit., p.224, Para que el ejercicio de las actividades altamente Tiesgosas, sea un ejercicio licito, el derecho internacional 

anterior, deber4 realizario con la diligencia y vigilancia apropiadas a tas circunstancias (este punto es poco preciso, ya que no se seftala quién o cémo se determinaran los Parimetros de diligencia y vigilancia.): 3) Iguaimente, y aun cuando no hay identidad entre los Principios, es sin embargo posible relacionar el deber de diligencia con el deber de Cooperacién internacional impuesto a los Estados, en particular por to que Se refiere a la proteccién al medio ambiente. Cf. Gomez-Robledo Verduzco, Alonso, Responsabilidad Internacional Por Daftos Transfronterizos, 1" ed., UNAM, México, 1992, pp. 69 y 70,
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hay una responsabilidad del Estado de no contaminar y de aplicar las me didas de caracter 

legislative y administrativo, con sanciones civiles o penales necesarias, cs decir, realiza las 

debidas diligencias. Sin embargo, en caso de que exista contaminacion a pesar de haber 

cumplido con la debida diligencia, es posible responsabilizar al Estado por el riesgo creado, 

es decir, por la responsabilidad objetiva. Empero, no hay que perder de vista que también 

la mencionada responsabilidad tiene sus limites y éstos estarian en los excluyentes de 

responsabilidad como por ejemplo la fuerza mayor, caso fortuito y estado de necesidad. 

Es preciso destacar que en el ambito del Derecho Internacional, esta clase de 

responsabilidad objetiva, ha sido actualmente aplicada para otorgar compensacién por 

dafios causados por dos tipos de actividades en especifico, que conilevan riesgos 

excepcionales: la utilizacién pacifica de la energia atomica y la exploracion del espacio mas 

alla de la atmésfera terrestre. No existe, por consecuencia en el derecho internacional 

positivo, principio consuetudinario o general de derecho, que prevea tal género de 

responsabilidad por las actividades que comparten riesgos excepcionales 0 dafios al medio 

: 4 
ambiente.” 

Sin embargo Giimther Handi manifiesta con certeza que si existen fundamentos 

para imponer por dicho género de “actividades v una responsabilidad por dafios causados 

independientemente de toda culpa o negligencia. Con base en las convenciones 

internacionales que se han dado en el terreno nuclear y espacial, en las que se consagra un 

régimen de responsabilidad objetiva; asi como el Proyecto de la Comisién de Derecho 

Internacional para fa codificacion de la Responsabilidad Internacional por las 

ee 

* Cfr. Gomez-Robledo Verduzco. Alonso, Temas Setectos de Derecho Internacional, op. cit, p. 225.
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Consecuencias Perjudiciales de Actos No Prohibidos por el Derecho Internacional y \a 
reciente Convencion sobre Responsabilidad Civil por Datos Resultantes de Actividades 
Peligrosas Para el Medio Ambiente” Lo anterior implica, a primera vista, que existe un 
fundamento  estructurado en derecho internacional Consuetudinario para _imponer 
responsabilidad por dafios transnacionales independientemente de toda culpa o negligencia 

de parte del Estado operante. De igual forma, el profesor Handl manifiesta que el principio 
de la responsabilidad objetiva se refleja en varias legislaciones nacionales referentes a las 
actividades de exploracién y explotacién off-shore, cuyo reconocimiento de la naturaleza 
ultrarriesgosa de tales actividades emerge de instrumentos como el acuerdo contractual 
firmado entre varias compaifiias petroleras “Offshore Poilution Liability Agreement” 
(OPOL) de 1974, 0 de ta “Convencion de Londres sobre la responsabilidad civil por dafios 
debidos a la contaminacién por hidrocarburos derivada de la explotacién de los recursos del 
subsuelo marino” de 1976. Handi, al concluir afirma, que si bien no existe una Convencion 
de aplicacién general que imponga un régimen de responsabilidad objetiva para aquellas 
actividades de exploracion y explotacién petrolera, sin embargo, ante una jurisdiccién 
internacional puede alegarse la existencia de un principio de responsabilidad objetiva con 
fundamento en una norma emergente de derecho internacional consuetudinario.“ 

De igual forma, el profesor Fred Goldie manifiesta que no existe duda de que fuera 
del marco convencional se pueda efectivamente mostrar en derecho internacional general la 

ee 
“ Esta Convencién fue emitida por el Consejo de Europa en Lugano el 2} de junio de 1993, “ Cr. Gémez-Robledo Verduzeo, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacional, op. cit, pp. 222 y 223,
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existencia de una norma consuetudinaria que postula el principio de una responsabilidad 

objetiva.* 

Ahora bien, los principios generales de derecho reconocidos por el Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia como otra fuente del proceso de elaboracion de normas 

internacionales, paralela al derecho convencional y al derecho consuetudinario. tienen la 

funcién de ampliar el poder del juez internacional, ya que el recurso a dicha fuente le 

permite al juez, con frecuencia, presumir la existencia de un deber juridico en lugar del 

ejercicio de una facultad discrecional. De igual forma, los principios generales del derecho 

designan reglas de derecho interno que se encuentran previstas en la mayoria de los ordenes 

internacionales. Lo que interesa en este punto es determinar si con base en un principio 

general de derecho puede existir una obligacién de reparar los daios ocasionados al 

teritorio de un Estado como consecuencia de actividades que comportan riesgos 

excepcionales.** 

Al respecto el profesor John Kelson ha demostrado, que del examen de la mayoria 

de las legislaciones internas se desprende la tendencia consistente en afirmar la existencia 

de una obligacién de reparacion para toda persona que cause un daiio como consecuencia 

del uso de cosas peligrosas, ° actividades que se "presumen peligrosas, aun cuando no 

hubiere existido culpa alguna de su parte, basta que se aporte la prueba de un vinculo causal 

entre el dafio y el origen del mismo.*’ De igual forma, Kelson ha analizado los principales 

tratados y Convenciones que consagran el principio de fa strict liability, en }os campos de 

— 

45 Cf. Gomez-Robledo Verduzco, Alonso. Temas Selectos de Derecho Internacional, op. ett... p. Wi. 

“6 shidem, pp. 175 y 176. 

# Recordemos que en nuestro Cédigo Civil ia responsabilidad objetiva se encuentra prevista en el articulo 

1913,
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aviacion, espacial, nuclear y de contaminacién por hidrocarburos, con intencién de 
demostrar que todo elio confirma la aceptacion de un Principio general en derecho 

internacional por actividades ultrarriesgosas.* En relacion con este punto, Philippe Cahier 
opina que el Principio general de derecho podria enunciarse como sigue: 

“Todo Estado esté en la obligacién de reparar los datos causados @ otros 

Estados, 0 a residentes extranjeros, que sean resuliado de actividades que, 

aunque siendo licitas, comportan riesgos excepcionales y que son emprendidas 

Ya Sea por su propia cuenta o bajo el imperio de su jurisdiccion.’”? 

Sin embargo, se podria objetar que el principio de la Tesponsabilidad objetiva en 
los ordenes juridicos internos Se presenta en la mayoria como una excepcion a la regla 

general de la responsabilidad por culpa, lo que implica que no se considere como un 
verdadero principio, empero dicha objecién no resulta televante, ya que el problema 

concreto es el determinar si la responsabilidad objetiva, aun cuando se establezca como una 
excepcidn, es realmente una constante en las principales legislaciones nacionales. 

Por otra parte, la Comisién de Derecho Internacional que ha creado un grupo de 

trabajo que funciona desde 1978 presidido por el internacionalista Quentin Baxer como 
relator especial, con objeto de examinar el tema de la Responsubilidad Internacional por 
fas Consecuencias Perjudiciales de Actos No Prohibidos por el Derecho Internacional, 

cuyo resultado ha sido un Proyecto, el cual esta estructurado en tres capitulos: et primero 
delimita el ambito de aplicacién del proyecto, define los distintos términos utilizados y 

ee 
* Of. Gémez-Robledo Verduzco, Alonso, Responsabilidad Internacional por Daitos Transfronterizos, op. eit, p. 16. 
© Ibidem, p. 23. 

Of. Gémez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacional, op, cit, pp. 176 y 177,
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enuncia los principios generales. et segundo alude a la aplicacién del principio de 

prevencion; y el tercero versa sobre la indemnizacién u otras formas de reparacién por los 

daiios que se produzcan. El Proyecto de la Responsabilidad Imernacional por las 

Consecuencias Perjudiciales de Actos No Prohibidos por ef Derecho Internacional se 

restringe a un ambito de aplicacion especifico. debido a que no es aplicable en el caso de 

violaciones de normas de derecho convencional o consuetudinario, Ademas de que 

procede en la primera hipotesis un régimen de responsabilidad objetiva, es decir, una 

responsabilidad sin hecho ilicito. 

No obstante, resulta importante destacar que la misma Comision de Derecho 

Internacional en su Proyecto de articulos sobre la responsabilidad de los Estados por hecho 

  

  cita, ha enmarcado en el articulo 19, inciso 4), el dafio al medio ambiente dentro de la 

categoria de crimen internacional, al cual le resulta aplicable el régimen de responsabilidad 

por hecho ilicito.” 

ee 

5} Bg preciso destacar que la prictica de los Estados y 1a doctrina ha desarrollado dos tipos de violaciones de 

t+.normatividad internacional: los crimenes y tos delitos internacionales Cuya distincién se manifiesta en el 

Proyecto de Responsabilidad de los Estados por Hechos Hlicitos, en su articulo 19. En principio se manifiesta 

que un “acto de un Estado que constituye una violacién de una obligacién internacional es un acto iicito 

internacional, independientemente de la materia o del sujeto de la obligacién infraccionada” {ArliGulo 19°1). 

Por to que ta responsabilidad originada por la comisién de un delito internacional en materia de medio 

ambiente, surge por la violacién de una norma convencional o consuetudinaria. En este caso, dnicameme el 

Estado afectado podra requerir la reparacién del dafio, por cl acto u omisién que se considera como hecho 

ilicito, Posterionmente se manifiesta que “un acto ilicito internacional producido por ta violacién de un 

Estado de una obligacién internacional tan esencial para la proteccién de tos intereses fundamentales de la 

comunidad internacional que su violacién cs reconocida como un crimen por tal comunidad en su conjunio, 

constimye un crimen internacional” (Articulo 19-2). En consecuencia tos crimenes internacionales 

constituyen violaciones de obligaciones esenciales para salvaguardar Jos intereses fundamentales de la 

comunidad internacional; uno de los intereses fundamentales de 1a comunidad internacional, como s¢ sefiala 

en el inciso d) del articulo 19 det Provecto es la proteccién del medio ambiente, por lo cual se sefiala que 

constituye crimen internacional: Una violacién grave de una obligacion internacional de importancia esencial 

para la salvaguardia y protecci6n del medio humano, como los que prohiben la contaminacién de la atmésfera 

0 de los mares, De dicho articulo se desprende que para que la contaminacion constituya un crimen 

internacional, se requiere: 

tL. Que haya producido una violacién de una abligacién de importancia esencial para la salvaguardia ¥ 

proteccién del medio humano. 
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Los dos parrafos anteriores tienen gran relevancia, ya que si la Comision de 
Derecho Internacional Negare a determinar con Posterioridad, que Ja naturaleza de jas 
operaciones de exploracion y explotacién off-shore deben ser catalogadas como actividades 
ultrarriesgosas, se plantearia entonces el problema de la compatibilidad o incompatibilidad 
de dos regimenes de responsabilidad, la responsabilidad clasica por hecho ilicito aplicable a 
la contaminacién definida como crimen internacional y la responsabilidad objetiva por 
hecho licito aplicable a las actividades no prohibidas Por el derecho internacional, pero que 
de alguna manera se consideran de cardcter ultrarriesgoso 

En cuanto a la reparacién de dafios transfronterizos, en el ambito industrial, ef 
problema llega a ser mas agudo en la medida en que con frecuencia resulta casi imposible 
hacer cesar en forma definitiva la actividad perjudicial, como Consecuencia de la gran 
importancia econdmica que puede revestir la misma para el desarrollo de la comunidad 
nacional. En este tipo de casos se deja subsistir la causa del dafio y solamente se tratan de 
reducir las consecuencias Perjudiciales, pero sin garantizar una terminacién definitiva del 
dafio que se ha generado, lo cual implica, una ausencia de teparacion efectiva del dajio, ya 
que existe solo una compensacién, Es evidente que este tipo de reparacion deja subsistir la 
causa del dafio sin cubrir la integridad del perjuicio, y da la apariencia de una compra por ef 
autor del daiio, lo cual implica un derecho a contaminar, basado en el mencionado y 
criticado principio: El que contamina paga. 

    2. Que la violacién de esa obligacién sea una violacién grave, Este régimen de responsabilidad podria originarse por afectar espacios comunes (espacio ultraterresire, fondos marinos y océanos, alta mar, Antértida) tos cuales puede afirmarse constituyen patrimonio ecoldgico comin de la humanidad,
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Por lo que el ilustre Alexandre Charles Kiss, comenta con certeza que, la 

comunidad internacional, actualmente tiende hacia una forma de soft responsability 

establecida por via de acuerdo entre las partes interesadas y no hacia formas 

jurisdiccionales efectivas, donde predomina la existencia de mecanismos menos efectivos 

que los aplicados en ef ambito de la responsabilidad internacional clasica.*? 

2.6 La Responsabilidad Civil Extracontractual Objetiva y las Actividades 

Ultrarriesgosas. 

En el inciso anterior nosotros afirmamos que la responsabilidad objetiva es la 

idénea para tratar los dafios ambientales causados por las instalaciones petroleras, por !o 

gue es preciso tratar este tema de mane! 

  

puntos centrales de este trabajo de investigacion. 

El hecho de establecer una responsabilidad civil por daiios ocasionados al medio 

ambiente, permite otorgarle la facultad a los particulares que han sufrido una alteracion 

negativa en sus bienes, en su salud o intereses, reclamar ante los tribunales ordinarios 

civiles la indemnizacion al responsable. de Jos dafios causados (en.nuestro caso, seria una - 

demanda en contra de PEMEX). La obligacién civil de reparar el daiio ambiental implica 

dos objetivos: uno preventivo y otro compensatorio. Empero. se presentan varias 

dificultades para reparar el dafio ambiental como son: 

* La determinacién de los sujetos que causan el dafio. 

ee 

= Cr, Gomez-Robledo Verduzco. Alonso, Responsabilidad Internacional por Danos Transfronterizos, op. 

cit, p. 73. 

5 Cyr. Campos Diaz Barriga, Mercedes, La Responsabilidad Civil por Datos al Medio Ambiente; El Caso det 

Agua en México, \* ed., UNAM. México, 2000, pp. 72 y 73.
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* La indemnizacidn concedida Por los tribunales civiles solo implica la reparacion 

del dafio causado a las Personas y las propiedades, y no la reparacion al medio 

ambiente. 

* EI nexo causal entre el acto que ocasioné el dafio y el daiio mismo, es dificil 

comprobar, lo cual facilita la evasion de la responsabilidad del causante del 

dafio. 

* Debido a que los daiios son altamente Costosos, se presenta fa dificultad para 

indemnizarlos por completo. 

* El dafio como elemento necesario para generar responsabilidad, en el ambito 

ambiental, pierde su caracter individual para devenir social.*4 

Sin embargo, Rat! Brafies, con quien estamos de acuerdo, manifiesta que mediante 

las sanciones civiles se puede lograr la restauracién del medio ambiente que haya sido 

afectado o que se adopten medidas que mitiguen o contrarresten los efectos ambientales 

perjudiciales. *° 

Para imputar la responsabilidad civil objetiva, debe -existir en principio una 
actividad humana, que puede consistir en una accion u omisién, el exteriorizar la conducta 

humana es necesario, ya que implica la interferencia en la esfera Juridica de otro sujeto al 
producir un dafio, atin en fos casos de responsabilidad objetiva, donde las cosas o sustancias 

dafiosas intervienen con autonomia, existe una conducta que es causante de la situacién 
dafiosa, En el caso de la explotacién petrolera, se trata de una actividad consistente en una 

ee 
* Cfr. Campos Diaz Barriga, Mercedes, La Responsabilidad Civil por Dahos al Medio Ambiente: El Caso det Agua en México, op. cit, p. 75, 
° Off. Brafies, Rail, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Fundacién Mexicana para la Educacién Ambiental, I* ed., Fondo de Cultura Econémica, México, 1994, p. 226
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accion, la cual es considerada ficita, pero que implica el riesgo de causar daiios 

ambientales, los cuales se pueden provocar por culpa del agente o sin ella, no obstante, al 

ser nuestro tema la responsabilidad objetiva, implica que estamos en el segundo supuesto. 

es decir que no existe culpa. El segundo elemento importante, es la existencia de la 

relacién causal, ya que si no existe un vinculo entre la actividad humana y el dafo 

producido, no se puede exigir la reparacion del mismo. 

En este orden de ideas, tenemos que la obligacién que surge para el autor del datio 

es la reparacion de! mismo, lo cual implica la eleccion de la victima entre el 

restablecimiento de la situacion anterior, cuando ello sea posible, o el pago de dafios v 

perjuicios y en ambos casos, el pago del dafio moral.** Es importante destacar que 

conforme al articulo 1934 de nuestro Codigo Civil, la accién para exigir la reparacion de 

los dafios causados, prescribe en dos afios, contados a partir del dia en que se haya causado 

el daiio tanto en los casos de hechos ilicitos como de responsabilidad objetiva. Este plazo 

resulta poco idéneo para exigir la reparacion por dafios ambientales, ya que este debe ser 

mucho mas amplio y debe ser contado a partir de que la persona o personas afectadas 

tuvieron conocimiento del dafio, o bien, debieron haber tenido conocimiento del daiio. 

Respecto a las excluyentes d de responsabilidad el articulo 2111 de nuestro 9 Cédigo 

Civil sefiala que, se exime de responsabilidad civil cuando el dafio se produzca por culpa 

inexcusable de la victima, haya sido por culpa o hecho de un tercero, es decir, una persona 

que no sea el sujeto que realizé el acto directamente, 0 por caso fortuito. Estos supuestos 

resultan aplicables a la responsabitidad extracontractual objetiva. 

  

55 1 os articulos 1915 y 1916 de nuestro Cédigo Civil, preven esta situacion. 
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No obstante, recordemos que el sistema objetivista, no depende del grado de 

diligencia que el sujeto hubiere tenido para evitar la produccién del dafio, sino que se basa 

en la realidad perjudicial y su relacion inmediata con la accién u omisién que tos ha 

originado. Es decir, que su atribuci6n no es en relacién con la imputabilidad culpable o no 

del hecho, sino que se debe a la reparacion de cualquier lesién al interés de otro miembro 

de la comunidad. En el caso de la responsabilidad objetiva, el simple hecho de que no se 

pudieron prever los dafios no es suficiente para eximir de responsabilidad al sujeto.” 

Recordemos que la responsabilidad objetiva deriva de la relacién causal entre el 

acto del agente y el dafio producido, sin tomar en cuenta la intencionalidad ni la falta de 

euidado. Al respecto, Pascual Estevill, manifiesta que el principio de la culpa no ha sido 

suficiente para resolver los dafios producidos por nuevas actividades humanas y que el 

derecho de dafios ha necesitado de los principios de la doctrina del riesgo o de la 

responsabilidad objetiva para lograr fines sociales que correspondan a los principios de la 

equidad y los propésitos de la justicia conmutativa.* En la responsabilidad objetiva, la 

culpa del autor no es imprescindible, sino que basta con que se cause un dafto en 

determinadas circunstancias, para que la sancién se aplique al individuo que es considerado 

responsable. Hay quienes defienden el sistema subjetivo en virtud de que consideran que la 

culpa es el elemento basico para determinar la responsabilidad, sin embargos hay autores 

que consideran mas adecuada la responsabilidad objetiva, puesto que, con ella se evita dejar 

dajios sin reparar con base en la existencia del mismo. Ademas en la responsabilidad 

objetiva se admite que todo riesgo creado debe ser a cargo de la actividad que lo origina. 

>" Cf, Pascual Estevill, Luis, Derecho de Daftos, 2° ed., Bosch, Barcelona, Espafia, 1995, pp. 509-511. 
*8 Jbidem, pp. 60-67.
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Por fo tanto, debe predominar la responsabilidad objetiva para cubrir el mayor numero de 

dafios posible, causados por la actividad de explotacién petrolera. 

2.7 El Dafio Ambiental y su Reparacién. 

A lo largo de este trabajo hemos hecho referencia en multiples ocasiones al daiio 

ambiental, el cual atin no se encuentra completamente regutado, ni mucho menos su 

reparacién. En este punto solo plantearemos la problematica que se presenta actualmente 

de manera muy breve, ya que este punto bien podria dar pauta a otro trabajo de 

investigaciOn, puesto que es bastante amplio y complejo. 

En principio se debe determinar el bien juridico tutelado. para ello citamos a 

Carmona Lara, quien manifiesia iu siguiente: 

“1)EL medio ambiente es un bien Juridico reconocido como tal en el sistema 

Juridico, que generalmente se encuentra a nivel constitucional pero en el caso de México es 

reconocido como un bien juridico en la LGEEPA. 

2)Es un bien juridico colectivo en cuanto ala forma de disfrutar y aprovechar el 

* bien'y su titularidad: independientemente-de que exista la titularidad individual del derecho 

aun medio ambiente adecuado. 

3)Es un bien juridico de caracter complejo porque puede tomarse en cuenta como 

objeto de un derecho y un deber.”*” 

Debemos tomar en cuenta que la tutela va mas alla de los bienes juridicos clasicos, 

como lo son Ia propiedad privada. la satud y el Cuerpo, ya que Se contempla el patrimonio 

  

° Citada por Campos Diaz Baniga, Mercedes, La Responsabilidad Civi! por Daitas al Medio Ambiente; El 
Caso del Agua en México, op. cit... p. 101,
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natural. Ahora bien, cuando se tesiona ese bien juridico Protegido que produce fa 

degradacion de los elementos naturales y con ello agregamos la disminucién de la 

Biodiversidad se produce lo que sé conoce como dafio ambiental. El problema que se 

plantea como consecuencia, es la dificultad para determinar a partir de que grado existe 

dafio ambiental, at respecto el articulo 2.7 de la Convencidén sobre Responsabilidad Civil 

por Dajios Resultantes de Actividades Peligrosas para ef Medio Ambiente, define el dafio 

como toda pérdida 0 dafio que resulte de la alteracién de! medio ambiente. Empero, el 

articulo 8.d., establece que si el explotador de la actividad peligrosa prueba que el dajio 

resulta de una contaminacion de un nivel tolerable, no responde. Es importante destacar 

que la Convencion reconoce la especificidad del dafio al medio ambiente, debido a que 

establece una distincién entre los dafios comunes a las personas, tales como la muerte o 

lesiones corporales y los dafios comunes a los bienes privados, es decir. toda pérdida o daiio 

causado a los bienes de otro y las pérdidas o dafios que resultan de una alteracion del medio 

ambiente. 

La Ley Ambiental del Distrito Federal, define al dafio ambiental en el articulo 6, 

fraccién XII: 

“Dafio ambiental o ecoldgico: la pérdida 0 menoscabo sufrido en cualquier 

elemento natural o el ecosistema por la falta de cumplimiento de una obligacién 

establecida en esta Ley o en las normas oficiales mexicanas ambientales;” 

Esta definicién no es del todo correcta, ya que un dafio ambiental también puede 

Pproducirse aun cuando haya cumplimiento de la legislacién correspondiente. 

ee 
© of. Campos Diaz Barriga, Mercedes, La Responsabilidad Civit por Datos al Medio Ambiente; El Caso det Agua en México, op. cit, p. 103.
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Par poder entender lo que es un dafio ambiental, es preciso sefialar las 

caracteristicas particulares del mismo:*! 

* Son irreversibles en sus consecuencias, 

* Se relacionan con los progresos tecnologicos. 

* Sus efectos son acumulativos, manifestandose mas alla de las fronteras al 

contaminar en forma general. 

* Por sus causas y consecuencias son dafios colectivos, ya que involucran a 

muchas personas. 

* En su manifestacion y en la relacion causal son dafios difusos. 

* Son dafios continuados, debido a que sus efectos se pueden prolongar en el 

tiempo. 

5 Debido a jas pecuiiaridades del dafio ambiental, la prueba del nexo causal se torna 

muy complicada, to cual es un obstaculo para rara reclamar la indemnizacién por dichos 

dafios. Al respecto el Convenio del Consejo de Europa, considera que es necesario que se 

le facilite la carga de la prueba a las personas que demandan la reparacion de los dajios. 

Establece el reconocimiento del derecho de toda persona de tener acceso a la informacion, _ . 

sin qué sea necesario hacer vater un interés. De igual forma, en su articulo 10 exhorta al 

juez a que sea mas flexible para la apreciacin del nexo causal. 

De acuerdo con Mercedes Campos®, consideramos que para facilitar fa 

determinacion de ia relacion causal se debe: I)Invertir la carga de la prueba, de tal forma 

  

5 Cr. Campos Diaz Barriga, Mercedes, La Responsabilidad Civil por Dafios al Medio Ambiente; El Caso det 

Agua en México, op. cit, p. 234. 
= thidem, pp. 115-121.
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que el presunto responsable sea quien tenga que probar que no caus6 el dafio: 2)Elaborar un 
catélogo de actividades Consideradas como peligrosas para ef medio ambiente, junto con los 
dafios que generalmente producen; y 3)Establecer que la obligacién de indemnizar los 
daios y el imponte de su indemnizacion, sea sobre la base de un porcentaje de probabilidad 
establecido mediante la valoracién de la aptitud del agente para poder imputarle el dafio. 

Sabemos que la reparacion es el objeto primordial de la responsabilidad civil y su 
finalidad es indemnizar al perjudicado, lo cual es aplicable al hablar de la responsabilidad 

civil por dafios ambientales. Resarcir el daiio ambiental desde el punto de vista econdmico 

es complejo, ya que la mayoria de los elementos que integran el medio ambiente no son 
intercambiables en los mercados, por lo que no hay una referencia Para cuantificar la 
indemnizacion. Como remedio a este problema la doctrina establece como patrén el costo 
de reparacion de la situacion ambiental anterior, solucion que ha sido adoptada por la 
Convencién del Consejo de Europa sobre Responsabilidad Civil por Dafios Resultantes de 
Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente. 

La reparacién idonea, aunque también la mas dificil de obtener, es la reparacidn in 
natura, es decir, en especie, lo cual es de suma importancia en los dafios al medio ambiente, 

ya que en la mayoria de los casos, ademas del dafio particular que se caus, es nhecesario 

resarcir el dafio que ha sufrido el medio ambiente. Lo que se debe buscar al resarcir el daiio 
ambiental es la remediacién “y” Ta restauracién, no deben ser excluyentes, ya que 

restaurar significa hacer que se restablezcan las condiciones para la evolucién de tos 
Procesos naturales sin haber eliminado o destruido los contaminantes de manera previa y
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remediar significa limpiar el recurso natural contaminado sin devolverle su funcion 

bioldgica, por lo que se debe remediar y restaurar. 

Sobre la base de lo anterior, la reparacion a la que debe estar sujeto el obligado 

debe implicar:** 

* La reparacién del dafio in natura, en caso de que esto no sea posible. se debe 

buscar una solucién compensatoria, en el sentido de que el costo de la restauracién se 

utilice para proteger el medio ambiente aunque sea en otro ambito. 

* La indemnizacion de los dafios concretos morales y patrimoniales de ta victima 

* Las medidas preventivas, tendientes a evitar nuevas lesiones al medio ambiente, 

El fin de la prevencién debe ser evitar que se cause cl dafio que pudiera generarse si la 

  

actividad peligrosa prosiguiera o que se busque poner fin ai dativ. 

efectos que ya comenzaron a ocasionarse. 

  

® Cy». Campos Diaz Barriga, Mercedes, La Responsabilidad Civil por Dafios al Afedio Ambiente: Ef Caso det 

Agua en México, up. cit, pp.124 y 125. 

* Ihidem, pp.126 - 134. 
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3.1 Antecedentes, 

La preocupacion Por preservar el ambiente se ha manifestado desde mucho tiempo 
atras, no obstante, hasta hace Poco esa inquietud quedaba confinada a situaciones muy 
limitadas. 

A guisa de ejemplo basta sefialar, que en la época medieval se dictaban leyes 
nacionales en respuesta a problemas precisos. es decir, las normas reguiaban situaciones 
relacionadas contra cierto elemento contaminante, 0 bien, su objetivo era proteger aguas o 
bosques determinados, De igual forma, nos sirve de ejemplo la ordenanza que en 1306 
Eduardo 1 de Inglaterra dictd, la cual prohibia el uso del carbén de piedra en hornos 
abiertos en la ciudad de Londres.! 

A principios de este siglo, también se manifestaron algunos acuerdos 
internacionales con el mismo enfoque, dirigidos a mejorar ta condicion de especies 
silvestres en peligro, tales como !a Convencién de Paris en 1902 sobre la Proteccién de 
Aves Utiles para la Agricultura, y el Tratado de Washington de 1911 sobre la Preservacién 
y Proteccién de ta Focas; cabe hacer notar que en estos acuerdos el objetivo iba 
encaminado a obtener un beneficio mas que nada utilitario; ya que en aquel tiempo el 
impacto que tenian las actividades humanas en el ambiente estaba muy lejos de detentar 

Sn 
' Gr. Duran Bachler, Samuel, “Algunas Reflexiones acerca del Derecho Internacional Ambiental en la Actualidad”, en Revista de Derecho, Universidad de Concepcién, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociates, Afio LX, No. 191, enero-julio, Chile, 1992, pp, 87 ¥ 88.
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una repercusidn global. Como sabemos, en la actualidad la situacion es totalmente 

contraria, ¥ sin embargo, la creciente poblacién mundial continda con el despilfarro de sus 

recursos naturales, contamina su atmésfera, destruye la biodiversidad que nos rodea, y entre 

otras cosas agota su capacidad para absorber desechos. Es por ello, que en base al grado de 

intensidad de nuestros impactos en el ambiente, el efecto sera mas directo y pronunciado en 

términos globales, cuya consecuencia es lo que se conoce como dafios transfronterizos.” 

Por fortuna, a fines de la década de 1960, los conceptos respecto a la naturaleza 

cambiaron fundamentalmente, en ese momento bajo la creciente presién de 1a opinion 

publica internacional, los gobiernos comenzaron a demostrar preocupacién por el estado 

general del ambiente. No obstante, la inquietud internacional sobre {a proteccion del 

ambiente surge en el contexto de la lucha de los paises en desarrollo, para que se 

reconocieran sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales: bajo ésta perspectiva, 

dentro de los Estados, los gobiernos dictaron legislacion para combatir la contaminacion de 

las aguas internacionales, el océano, el aire, y para salvaguardar ciertas zonas 0 ciudades. 

De ahi que la evolucién dei derecho internacional ambiental fuese paralela al 

desarroilo interno de los Estados preocupados por preservar el ambiente. 

3.1.1 Primavera Silenciosa, 1962. 

Si bien ef tema de la proteccion y conservacion de] medio ambiente es uno que es 

incluido en lo que algunos han Hamado "la nueva agenda internacional", éste ya era tratado 

en algunos organismos internacionales, especificamente en la Organizacién Meteorolégica 

ee 

2 Cr. Duran Bachler, Samuel, “Algunas Reflexiones acerca del Derecho Internacional Ambiental en la 

Actualidad”. en Revista de Derecho, op. cit., p. 88. 
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Mundial y la Organizacion Mundial de la Salud desde la segunda mitad de la década de los 
Sesenta, cuando impulsado por la Preocupacion cientifica y enfatizado por los movimientos 

contraculturales, se caracterizé por introducir en la poblacién mundial la idea de “una sola 

tierra.” 

Por lo que, desde el Punto de vista cientifico, el primer antecedente que tenemos 

teferente a la proteccién del ambiente lo encontramos con Rachel L. Carson en su obra 
intitulada “Primavera Silenciosa”, en la que manifiesta una llamada de alerta, un grito de 
atencion para poner un freno a la destrucci6n continua del ambiente, Carson manifiesta que 
el empleo masivo de insecticidas, raticidas y otros productos similares tienden a envenenar 
la atmésfera, a convertir en téxico el aire que respiramos, lo que en un futuro no muy 
lejano, supondra la desaparicién de la vida humana en el planeta; de hecho éste Proceso ya 
ha comenzado. Es importante destacar que testimonios de eminentes cientificos de todo el 
mundo han comprobado las teorias contenidas en Primavera Silenciosa; de igual forma se 
afirma que las aseveraciones de Rachel Carson se han Concretizado en la actualidad, 
precisamente por nuestro afan de dominar la naturaleza, 

Carson, en su estudio plantea mds que nada todos los efectos que a largo y a corto 

plazo ha provocado en varias Tegiones del mundo la lucha contra los insectos, a través de 
las_pulverizaciones por aire y tierra, los herbicidas, los matamalezas, plaguicidas, 

hidrocarburos percléricos, etcétera. Se plantea como fa ciencia en su avance puede que 

resuelva un problema, pero a la vez genera consecuencias desastrosas, tales como los 
graves efectos mutagenéticos tanto en tos animales y plantas como en los humanos. 

En el contexto anterior, surge la Preocupacion internacional por el medio 

ambiente; por lo que en 1969, tuvo lugar el Congreso Cientifico Intemacional de Founex, el
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cual difundié un importante informe en el que renombrados expertos de diversos paises 

proveyeron evidencia cientifica suficiente para probar que la degradacién ambiental que 

ocurria a nivel planetario requeria una accion concertada por parte de todos tos gobiernos. 

Rachel Carson hace referencia y de manera constante. @ lo que hay conocemos 

como Desarrollo Sustentable, ya que de manera textual sefiala: 

“Las generaciones _futuras dificilmente_perdonaran nuestra falta de 

preocupacion por la integridad del mundo natural que sostiene toda vida. 3 

Como podemos apreciar los problemas ambientales no son recientes, vienen desde 

muchos afios atras, representan graves consecuencias por nuestra ya muy prolongada 

indiferencia a la gran biodiversidad que nos rodea. 

Debemos tomar en cuenta que Rachel Carson hizo un estudio de un fendmeno en 

particuiar (ia iucha contra insectos mediante métodos quimicos dafinos), que provoca una 

cadena de consecuencias impresionante, ahora, si conjugamos todos los desastres 

ambientales que se han generado la situacién se vuelve mas alarmante, por lo que es 

necesario tomar medidas mas estratégicas y no continuar en el camino errdéneo 

ion ambiental. 
(ocultamiento de desastres ambientales, falta de informacién y cducac! 

‘indiferencia por parte de los gobiernos, etcétera). 

Carson plantea que la solucion a los impactos ambientales generados de manera 

ee 

3 Carson, Rachel L., Primavera Silenciosa, 1° d., Grijalbo, Barcelona, Espaiia, 1980. p. 25.
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irracional e  irresponsable por el hombre, es la Prevencién (solucién que hemos 

mencionado en el capitulo anterior); no obstante, y como acertadamente sefiala nuestra 

autora, parece ser que se considera mas redituable econémicamente la restauracion, o bien, 

Ja indemnizacidn, y mas atractivo el pronunciamiento de discursos politicos en defensa del 

ambiente y la bisqueda de métodos quimicos 0 biolégicos para la solucion de los 
problemas, o bien, la generacién de una tecnologia mas avanzada con aparatos mas 
Sofisticados para recoger por ejemplo, el hidrocarburo que se derrama en el mar, eso se 
considera mas atractivo y mas redituable econdmicamente, no obstante, la Prevencion 

siempre sera lo mas eficaz para resolver los problemas ocasionados al ambiente, ya que el 
costo a la larga es impagable, no se puede determinar en pesos, délares 0 euros, ya que las 

consecuencias son irreparables, 

Primavera Silenciosa fue escrito por una hidrobidloga, !o cual nos permite 
confirmar la necesidad de difundir atin mas lo indispensable que resulta la 
interdisciptinariedad, en la rama del Derecho Ambiental Nacional o Internacional, ya que si 
vamos a celebrar tratados o crear leyes sdlo sobre la base de nuestros limitados 

conocimientos Juridicos, dificilmente se celebran y se crean leyes eficaces, podran ser 
validos y vigentes, pero sin eficacia son letra muerta. 

Por Io tanto, es evidente que, tanto intemacionalmente como internamente el 
derecho ambiental requiere un enfoque interdisciplinario, Los estudios interdisciplinarios 

son muy necesarios en la mayoria de las ciencias, donde el progreso solo puede darse 
después de la adquisicion y revision de datos esenciales provenientes de otras 
especialidades, lo cual sucede en materias ambientales, debido precisamente a la 
complejidad del tema. La legislacion y la creacion de instituciones, que son el cometido
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fundamental de! derecho, requieren el conocimiento de datos que pueden ser 

proporcionados Unicamente por cientificos especializados en distintas disciplinas, se 

incluyen las ciencias de Ja vida y de la Tierra, como también las ciencias sociales; por tanto 

se necesita una cadena de bidlogos, quimicos, médicos, ecologistas. economistas, 

socidlogos y abogados para elaborar e implementar normas ambientales. Sin duda la 

decision final se tomara en el terreno politico, pero, sin conocer los elementos del problema 

desde un punto de vista ecoldgico, sin colocarlo en su contexto economico y social, sin 

acudir a los abogados para formular normas y medios para utilizar la autoridad publica, no 

es posible tomar una decision adecuada.* 

3.1.2 Los Limites del Crecimiento, 1972. 

El informe publicado en 1972, bajo la direccion del Profesor Dennis Meadows. 

intitulado Los Limites del Crecimiento, describe las perspectivas de crecimiento en la 

poblacion humana y la economia global para el siglo siguiente. en él se suscitaron 

cuestiones tales como: ,Qué pasaria si el crecimiento de la poblacién mundial siguiera sin 

  
contro}?, 

  

Cudles serian las consecuencias medioambientales si el desarrollo economico 

continuara a su paso actual?, {Qué se puede hacer para asegurar una economia humana que 

provea lo suficiente para todos y que ademéas tenga cabida dentro de los limites fisicos de 

nuestro planeta?, El examen de estas cuestiones, en aquel entonces fue encomendado a los 

expertos Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows y Jorgen Randers. por el Club de 

Roma, un grupo internacional de distinguidos empresarios, estadistas y cientificos, quienes 

—_—— 

‘ Cfr. Duran Bachler, Samuel, “Algunas Reflexiones acerca del Derecho {nternacional Ambiental en la 

Actualidad”. cn Revista de Derecho, op. cit. p. 92.
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solicitaron que se tomara a cargo de los especialistas mencionados, un proyecto de estudio 

de dos afios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para estudiar las causas y 
consecuencias a largo plazo del crecimiento de la Poblacién, el capital industrial, la 

produccién de alimentos, el consumo de recursos y la contaminacidn; en si se trataba de 

verificar si el desarrollo econdmico ilimitado podia tener futuro, 0 si bien, existian limites 

al crecimiento. Para poder seguir el rastro de estas cuestiones interactuantes, y para 
proyectar sus posibles senderos hacia el futuro, Dennis Meadows y sus colaboradores 

crearon un modelo de ordenador denominado World3 

Los resultados obtenidos, desde luego fueron desastrosos, los cuales en dicho 

estudio fueron descritos para el publico en general en Los Limites del Crecimiento. El 

informe publicado desaté furor, la combinacién del ordenador, el MIT y ei Club de Roma 

Pronunciandose sobre el futuro de la humanidad tenia un atractivo dramatico irresistible. El 

libro fue debatido Por los parlamentos y sociedades cientificas, por lo que, el informe Los 

Limites del Crecimiento desperté opiniones altamente favorables, asi como ataques desde 

fa izquierda, la derecha y el sector medio de las grandes corrientes econdmicas. E! trabajo 
fue interpretado por muchos como la prediccién del juicio final, pero no era una prediccion 
en ninguno de los sentidos, no trataba acerca de un futuro prefigurado, mas bien, versaba 
sobre una eleccion: Colapso global o futuro sostenible; contenia una advertencia, pero 
también un mensaje promisorio. 

En resumen, las conclusiones del informe Los Limites det Crecimiento de 1972 

son: 

ee 
8g fr. Meadows, Donella H., ef. al. . \fés alla de los Limites det Crecimiento, 2 ed., El Pais-Aguilar. Madrid, Espaiia, 1993, pp. 20 y 21.
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* Si las tendencias actuales de crecimiento en fa poblacion mundial. 

industrializacién, contaminacién, produccién de alimentos, y explotacion de 

recursos continuan sin modificarse, los limites del crecimiento en el planeta se 

alcanzaran apresuradamente, cuyo resultado mas probable sera una declinacion 

subita e incontrolable tanto de la poblacién como de Ja capacidad industrial. 

* Es posible alterar las actuales tendencias de crecimiento y establecer unas 

condiciones de estabilidad econdmica y ecoldgica capaces de ser sostenidas en 

el futuro; con el fin de obtener un equilibrio global 

* Si la poblacién del mundo decide cambiar sus actuales patrones de conducta, por 

el descrito en el segundo punto, mayores seran sus posibilidades de 

supervivencia. 

Las conclusiones anteriores no suponen el advenimiento de la catastrofe. sino que 

constituyen un reto, es decir, cémo lograr que una sociedad sea materialmente suficiente. 

socialmente equitativa, ambientalmente perdurable y mas satisfactoria_en términos 

humanos que la sociedad de nuestros dias obsesionada por el crecimiento. 

_. No obstante lo amerior, tan pronto se superaron los efectos coyunturales de la 

crisis del petroleo de 1973, los paises mas industrializados volvieron a comportarse como 

ciudades confiadas que, si bien proclamaron el fin del desarrollismo, continuaron con la 

economia del derroche y de fa cultura consumista cuyo principal objetivo es el maxima 

  

crecimiento anual del producto. naci 

crecimiento econémico ni al proceso de acumulacién de riqueza par unos pocos paises
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industrializados, lo que did lugar a una brecha mas amplia entre los paises industrializados 

y los del tercer mundo 

Es por ello que en 1992, se publicé el informe intitulado Mas alla de los Limites 

del Crecimiento®, elaborado nuevamente bajo la direccién de Dennis Meadows y sus 

antiguos colaboradores. Ricardo Diez Hochleitner antes de asumir la presidencia del Club 

de Roma en enero de 1991, manifest6 la importancia de una actualizacion del primer 

informe, a Dennis Meadows. 

Es indudable que entre 1972 y 1992, muchos han sido los sucesos que han 

ocurrido y que han facilitado el surgimiento de tecnologias. conceptos, instituciones 

juridicas, solucién de controversias, principios ambientales en el ambito internacional, 

convenciones, convenios, tratados, protocolos para la conservacion y proteccion ambiental, 

que pueden generar, por lo tanto, un futuro continuado, no obstante muchos otros han 

contribuido a perpetuar la pobreza, la destruccién de recursos, la acumulacion de toxinas v 

la destruccién de la naturaleza, con Jo que agotan la capacidad de sostén de la Tierra 

Es por ello, que en 1992 los resultados fueron peores que los anteriores, puesto que 

a pesar de las mejoras tecnolégicas mundiales, “una mayor consciencia y politicas 

medioambientales mas firmes”, muchos flujos de recursos y de contaminacion habian 

traspasado los limites.’ 

Basandose en los datos globales, en el modelo Wortd3 y en lo que Dennis 

Meadows y sus colaboradores aprendieron en esos veinte afios, las tres conclusiones que 

ambos informes, 
” Cf. Meadows, Donella H.. et. al. , Mas alld de los Limites del Crecimiento. cp. cit.. pp. 21 22.
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mencionamos son validas atin, sin embargo fue necesario su complemento. por lo que 

nuestros especialistas concluyeron en su segundo informe lo siguiente*: 

* La utilizacion humana de muchos recursos esenciales y la generacién de 

diversos tipos de contaminantes han sobrepasado ya las tasas que son 

fisicamente sostenibles. Sin reducciones significativas en los flujos de materia 

prima y energia, habra en las décadas venideras una incontrolada disminucion 

por persona de la produccién de alimentos, el uso energético y la produccidn 

industrial. 

Para evitar esta disminucion son necesarios dos cambios; el primero, €s una 

revision global de las politicas y practicas que perpetuan el crecimiento del 

consumo material y de la poblacién; el segundo, es un incremento rapido y 

drastico de la eficiencia con ta cual se utilizan los materiales y las energias. 

Una sociedad sostenible es atin técnica y econdémicamente posible. La 

transicién hacia una sociedad sostenible requiere un cuidadoso equilibrio entre 

objetivos a largo y corto plazo, y un énfasis mayor en la suficiencia, equidad y 

calidad de vida, que en la cantidad de da produccién._ _Exige mas que la. 

productividad y mas que la tecnologia. 

Las ideas de limite, sostenibilidad, suficiencia, equidad y eficiencia no son 

barreras, obstaculos ni amenazas, son guias hacia un mundo nuevo. E! desarrollo 

  

sustentable, y no mejores armas o luchas por el poder a ta acumulaci 

Ultimo reto para la energia y creatividad de la raza humana. 

_ 

* Cf. Meadows, Donelta H.. 27. al. , Mas alld de los Limites del Crecimiento, op. cit. p. 23.
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Como podemos apreciar, colapso global o futuro sostenible, es la secuela de Los 

Limites del Crecimiento. Por lo que, con base en ello, esperamos que la eleccién de la 

humanidad sea a favor de la sostenibilidad, ya que esto constituye uno de los objetivos de 

este trabajo de investigacion. 

3.2 Conferencias Internacionales. 

3.2.1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

1972. 

Para iniciar este inciso es importante sefialar que la carta de la Organizacion de las 

Naciones Unidas establece como uno de sus principios que dicha organizacion tendra que 
“realizar la cooperacién internacional en la solucién de problemas internacionales de 

caracter econémico, social, cultural © humanitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distincién por 

motivos de raza, sexo, idioma o religion.”? 

Asimismo, dicta el mandato a la Asamblea General para fomentar la cooperacién 

internacional. Si bien éste no hace referencia especifica a la cooperacién en materia 

ambiental, podemos deducir que ésta se encuentra implicita en la cuestion sanitaria. 

No obstante lo anterior consideramos que el fundamento juridico de las grandes 
conferencias internacionales y los organismos que de ellas derivaron se encuentra en el 

Capitulo noveno de la carta, que faculta a la ONU a realizar las negociaciones necesarias 

es 
° Naciones Unidas. Carta de tas Naciones Unidas y Estatuto de ta Corte internacional de Justicia, New York, U.S.A., Capitulo I. Articulo 1, apartado 3.
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para crear nuevos organismos especializados para realizar sus propositos. 

Basandonos en lo anterior tenemos que Jos primeros pasos hacia la 

institucionalizacion de medidas tendientes a resolver problemas ambientales se dan el 3 de 

diciembre de 1968, cuando la Asamblea General de la Organizacién de las Naciones 

Unidas emite una resolucion sobre “Problemas del Medio Humano” y basandose en ella el 

15 de diciembre de 1969 emite otra resolucion donde convoca a una Conferencia sobre el 

Entorno Humano para 1972)". la primer conferencia internacional de caracter politico 

donde fueron abordados Jos problemas ambientales y humanos. En la cual, se establecieron 

los principios ambientales que debian guiar el comportamiento de los actores 

internacionales. 

Sin embargo, el antecedente de esta Conferencia surgid de la propuesta sueca de 

1968, para una Conferencia sobre Problemas del Medio Ambiente Humano, cuyos 

objetivos eran el crear las bases para un entendimiento reflexivo. entre las naciones, sobre 

los problemas del medio ambiente humano. y enfocar Ja atencion de los gobiernos y la 

opinién publica de varios paises, sobre la importancia del problema. 

_ _ Finalmente, la reunion se lev6 en Estocolmo, del S al 16 de junio de. 1972, donde 

tuvieron lugar los representantes de 113 paises, al igual estuvieron presentes miembros de 

varios organismos de Naciones Unidas, asi como representantes de las esferas académicas e 

instituciones, organizaciones intergubernamentales y organismos no gubernamentales, 

  

1,200 diplomaticos, formaron 3 comisiones que estudiaron los 

problemas centrales “aspectos educativos v sociales de los problemas ambientales y los 

ee 

1 Conocida como ta Convencién de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano de 1972.
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asentamientos humanos; el desarrollo y el medio y la administracién de recursos naturales: 

y la contaminacién y las cuestiones de organizacion internacional”,!! 

Cabe sefialar, que antes de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano se llevara a cabo. los problemas ocasionados al medio ambientales en ta 

mayoria de jos paises (a excepcioén del de contaminacién marina por derrame de 

hidrocarburos) se trataban de forma local, es decir, los Estados desarrollaban mecanismos 

para atender un problema en particular, sin cuestionarse el que se pudieran perturbar las 

actividades e incluso afectar la salud de la poblacion de otras entidades en su territorio 0 

fuera de él, y menos el que ocasionara efectos nocivos a largo plazo_ Posterior a la citada 

Conferencia, la panoramica de los problemas ambientales siguid de forma mas palpable una 

dinamica que perdura hasta nuestros dias: fa dindmica de la cooperacion internacional en 

materia ambiental.’ 

De la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

emanO una importante Declaracién™? que establece 26 principios ambientales no 

Vinculantes que deben guiar el comportamiento de los actores internacionales, por lo que 

Feconocié la obligacién de todos los paises de panicipar en la proteccién de! medio 

ambiente global. De igual forma se formulé un Plan de Accién con 109 recomendaciones 

sobre las medidas que los gobiernos y organizaciones internacionales deben adoptar para ia 

oe 
© Seara Vazquez. Modesto, Tratado General de ta Organizacién Internacional, \* ed., Fondo de Cuttura Econdémica, México, 1982, p. 364. 
~ Llafies Herrera. Dora Luz, “El Medio Ambienie en las Relaciones Internacionales”, en Curso: El Medio Anibiente en las Relaciones Internacionales, UNAM, Programa Universitario del Medio Ambiente, Distrito Federal, México, del 16 al 27 de agosto de 1999, 

* Durante el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General (1972). se recibié ct informe de la conferencia, mejor conocido como "Declaracion de Estocolmo” e inmediatamente se tomaron las medidas para aplicar las resoluciones aprobadas.
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proteccién de la vida, el control de fa contaminacién provocada por las actividades 

irracionales del hombre, y el mejoramiento de las ciudades y otros lugares habitadas por él. 

También se designd al 5 de junio “Dia Mundial del Medio Ambiente" e insto para que en 

ese dia los gobiernos y las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas emprendan 

actividades que reafirmen su preocupacion por la proteccion y el mejoramiento del medio 

ambiente con miras a hacer mas profunda la conciencia de los pueblos hacia el entorno 

humano. 

Si bien estos principios, conocidos como derecho blando (soft law), no obligan 

legalmente a los paises firmantes, si podemos decir que algunos de ellos han sido aceptados 

como derecho consuetudinario a to largo del tiempo, convirtiéndose en e! fundamento sobre 

el cual se ha construido una estructura juridica permanente. Tal es el caso del Principio 22, 

"pago por riesgo y pago por dafio", que significa que el dafio ambiental que cause o pueda 

causar un pais que directa o indirectamente afecte a terceros. debe ser remediado. 

En la Declaracién sobre Medio Ambiente Humano, los paises aceptaron, por 

primera vez, una limitacion al principio de la soberania permanente sobre los recursos 

naturales; efectivamente, en el Principio 21 de dicha declaracion se confirmé el derecho de 

los Estados de explotar sus recursos naturales conforme a sus propias politicas de desarrollo 

(es decir, se reconoce la soberania de los Estados sobre los mencionados recursos), pero se 

complementé con la obligacion de asegurarse que las actividades realizadas en su territorio 

no causaran daiios en las zonas localizadas mas alla de su jurisdiccion. 

Por lo que el principio es importante para los paises en desarrollo, quienes de esta 

manera aseguran que ningtin pais podra intervenir directa 0 indirectamente en la forma en 

que utilizan o conservan sus recursos naturales.
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Resulta importante sefialar. que es a partir del caso Trail Smelter cuando surge el 
principio de que el territorio de un Estado no puede ser utilizado Para causar dafio al medio 

ambiente de otros Estados. Dicho principio, que nacié de un precedente arbitral, fue 

confirmado en numerosos instrumentos de caracter imtemacional obligatorios y no 
obligatorios"*, para concluir con su formulacién definitiva en el citado Principio 21 de la 
Declaracién de Estocolmo, texto juridico no obligatorio, hoy dia generalmente reconocido 

como regia de Derecho Internacional consuetudinaria. 

Al referirse a dicha norma consuetudinaria Alonso Gomez Robledo comenta: 

“La obligacién de “debida diligencia” es sin lugar a duda tna nocién muy 
Hlexible, susceptible de ser adaptable a las circunstancias en forma muy diversa: sin 
embargo, esta también Juera de toda duda que dicha obligacién impone ineluctablemente a 
todo Estado et deber de Poseer de manera permanente ef aparato juridico y material 

necesario a fin de asegurar “razonablemente” el respeto de las obligaciones 
internacionales, debiéndose dotar en el terreno de la Proteccion del medio ambiente, de la 
legislacion y reglamentacion administrativa, civil y penal que sean necesarias”.!° 

Por lo tanto, los Estados no sélo tienen la obligacion de Supervisar su propio 
teritorio, sino que ademas deben ejercer control de las actividades que puedan tener efecto 
mas alla de sus fronteras, En este sentido el aludido Principio 21 no sélo se Tefiere a la 
“jurisdiccién” sino también al “control” de los Estados, 

eee 
"Tales como la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; el Acta Final de ta Conferencia de Helsinki sobre ta Seguridad y Cooperacién en Europa de 1975; la Convencién sobre ef Derecho del Mar (afticulo 194 inciso 
timo instrumento, al teproducir también dicho principio, lo califica de ‘expresién de la conviccién comin”. ? Gomez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Setectos de Derecho Internacional, op. cit, p. 173,
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En el plano de la cooperacion internacional, debe destacarse el Principio 24. 

donde se pone de manifiesto la importancia de Ja misma, en los siguientes términos: 

“Las cuestiones internacionales referidas a la proteccion y mejora del medio 

ambiente deberan ser aprobadas con wi espiritu de cooperacion con todos los paises. 

grandes o pequeiios, en wn pie de igualdad. Una cooperacién por la via de acuerdos 

multilaterales o bilaterales w otros medios apropiados es indispensable. para limitar 

eficazmente, prevenir y eliminar los atentados al medio ambiente producto de lus 

actividades ejercidas en todos los dmbitos, y en el respeto de la soberania de los intereses 

de todos los Estados”. 

Es pertinente citar, asimismo, la resolucion 2925 de ja Asamblea General! de ‘as 

Naciones Unidas titulada “Cooperacion entre los Estados en el campo del medio ambiente”. 

que senala’ “La Asamblica General subraya que, en la exploracion, explotacion y el 

desarrollo de sus recursos naturales. los Estados no deben causar efectos perjudiciales 

sensibles en zonas citadas fuera de su jurisdiccién nacional”. Elio significa que debe existir 

un aprovechamiento equitativo y razonable de los recursos naturales, lo que surge no solo 

de la mencionada resolucién, sino que se articula principalmente en distintos instrumentos 

y en la prictica consuetudinaria ‘emanada 
de la Declaracton de Estocolmo, 

En tal sentido resulta importante citar la resoluciOn 44 30 de la Asamblea General. 

denominada “Desarrotlo Progresivo de ios Principios y Normes del Derecho Internacional 

Relativo al Nuevo Orden Economico Internacional”. En su parvafo 167 I, dice lo siguiente. 

“Existe una obligacion positiva que incumbe a los paises desarrollados y a las 

organizaciones internacionales de asistir a los paises en desarrollo en diversas forma:
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a) Facilitar, mediante un intercambio y una difusion mas amplia, una mayor 

  

corriente de informacion hacia los paises en desarrollo, con el objeto de 
Ponerlos en condiciones de optar entre diversas tecnologias con pleno 

conocimiento de las posibilidades, especialmente en lo que se refiere a las 

tecnologias mas avanzadas. 

b) Brindar asistencia técnica a los paises en desarrollo para la creacién y el 

afianzamiento de sus infraestructuras cientificas y tecnoldgicas, 

c) Dedicar una mayor parte de las actividades de investigacion y desarrollo de los 

paises desarrollados a problemas que interesan fundamentalmente a tos paises 

en desarrollo, a fin de encontrar, de preferencia en colaboracién entre estos 

Ultimos, soluciones tecnoldgicas apropiadas para dichos problemas”. 

El panorama descrito establece un Sustento doctrinario y positive al Derecho 
Internacional Ambiental y auno de sus componentes esenciales como lo es la equidad Sin 
duda, esta rama del Derecho Internacional tiene entre sus tantos objetivos privilegiar a los 
paises en desarrollo para hacer plenamente efectivo et principio de igualdad de derechos; en 
€se contexto, su propdsito es el de Proteger y salvaguardar a toda ta humanidad de ios 
problemas que Provoca la expiotacién indiscriminada de los recursos naturales y la 
consécuente depredacién del medio ambiente. 

También, dentro del ambito de las resoluciones, es preciso mencionar las 
resoluciones 3129 y 3281, esta ultima acerca de la Carta de Derechos y Deberes 
Econdémicos de los Estados, que sostiene en particular que la Cooperacién entre Estados 
involucrados en la explotacion de recursos comunes debe Hlevarse a cabo sobre la base de 
un sistema de informacién y consulta previa. Asimismo la Convencion sobre la Proteccién
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del Medio Ambiente de los Estados Escandinavos, propone en su articulo V el deber de las 

autoridades nacionales competentes de autorizar y dar permisos cuando proceda para 

ciertas actividades peligrosas. Por otro lado la Convencion del Derecho de! Mar, en su 

articulo 206 sefiala un deber de los Estados que tienen razones suficientes para creer que 

ciertas actividades puedan causar contaminacion sustancial o dafios significativos al medio 

ambiente de evaluar los efectos potenciales de dichas actividades en el medio ambiente 

marino y comunicar los informes y los resultados de dichas evaluaciones, de acuerdo con 

los procedimientos de la misma convencion. 

Resulta importante destacar los principios 6 y 7, ya que tienen una relacion directa 

con nuestro trabajo de investigacion. El Principio 6 sefiala: 

“Debe ponerse fin a la descarga de sustancias toxicas o de otras materias y a la 

liberacién de calor, en cantidades 0 concentraciones tales que el medio no pueda 

neutralizarlas, para que no causen dafios graves 0 irreparables a los ecosistemas. Debe 

apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los paises contra la contaminacion”. 

Este principio surge del anteproyecto propuesto por Suecia, el cual sufte 

aransformaciones, ya que el grupo de trabajo lo combina con la Propuesta presentada 

conjuntamente por Brasil, Costa Rica, Egipto y Yugoslavia | y y Zambia, Finalmente la 

Conferencia ademas de realizar algunos cambios, adicioné la propuesta China. 

En cuanto a su obligatoriedad el Profesor Louis B. Sohn'Scomenta que hubiera 

sido mas util si la Conferencia hubiera impuesto en primer lugar, la obligacion de los 

Estados, de tomar todas las medidas necesarias para poner un alto a la descarga de las 

ee 

1 Cf, Sohn, Louis B. “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, en Harvard Internationul 

Law Journal, Vol. 44, No. 3, Summer, p. 462.
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substancias téxicas o Perjudiciales, pues tal autor considera, que existe un acuerdo general 
sobre el peligro especial que representan no solamente para los ecosistemas, sino también 
para el ser humano, por lo que la Conferencia debid poner especial énfasis en incorporar 
una obligacién concreta. 

Este tema ya se habia tratado con anterioridad, si bien no tan general, como es 
posible apreciar en el Convenio Internacional para la Prevencion del Mar por hidrocarburos 
de 1954, el Convenio Internacional relativo a la Intervencién en Alta Mar en casos de 
Accidentes que causen una Contaminacion por Hidrocarburos de 1969 y finalmente, en el 
Convenio Internacional sobre Contaminacién del Mar por Vertimiento de Desechos y otras 
Materias de 1972.'7 

De igual forma la Declaracién de Estocolmo contiene principios, en los que se 
determina la obligacién de los Estados por mantener el equilibrio del ecosistema y la 
necesidad de cooperacién intemacional entre éstos y los organismos internacionales 
especializados para controlar, reducir y prevenir la contaminacién del mar, tal es el caso del 
Principio 7, el cual establece: 

“Los Estados deberén tomar todas las medidas posibles para impedir Ia 
contaminacién de los mares Por sustancias que puedan poner en peligro la salud del 
hombre, daitar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de 
esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legitimas del mar”. 

Este principio esta intimamente ligado con el Principio 6, en cuanto a su 

Se 
"7 Todos estos Convenios fueron suscritos Por México en su oportunidad (los cuales seran estudiados en incisos posteriores), asimismo, existen las siguientes Convenciones: La Convencién sobre Alia Mar, Ginebra 29/4/58: la Convencién sobre Pesca y Conservacién de los Recursos Vivos en la Alta Mar, Ginebra 29/4/58.
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aplicacion. Su inclusion se debe a la lentitud de los esfuerzos paralelos de la Convencién 

Internacional sobre Contaminacién del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 

la cual se esperaba firmar en esta Conferencia de Estocolmo, pero al no ser posible, el 

representante de la India propuso la inclusion de este principio, el cual fue aceptado por la 

mayoria. 

Louis B. Sohn y Jon Mc. Lin, opinan que este principio, a diferencia de otros, 

establece una obligacién a tos Estados, de “tomar” todas las medidas posibles.'* 

El limitado alcance que puede darse al término “posible”, deja entrever las 

multiples complicaciones originadas en su interpretacion, y la indiscutible facilidad de los 

Estados para eximirse de responsabilidad a través de su imposibitidad para adoptar otras 

medidas. 

Si bien es cierto que la contaminacidn del medio marino, por petrdleo, no es 

sefialada de manera especifica en la Conferencia de Estoco!mo, si establece la obligacién de 

prevenir, reducir y controlar cualquier tipo de contaminacién en el mar, da la pauta para la 

creacion de programas y organismos especializados tanto nacionales como internacionales, 

y la celebracion de posteriores convenios regionales y mundiales al respecto. 

Otro resultado concreto de esta Conferencia fue la creacién, por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (AGONU). del Programa de Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente (PNUMA)”. con el mandato de catalizar las actividades del Sistema de 

  

18 Cf. Sohn, Louis B. “The Stockholin Declaration on the Human Environment”. en Harvard International 

Law Journal. op. cit.. p. 462. 

'9 EL Secretario General de las Naciones Unidas mediante la sesolucion 2997 (XXVID del 15 de diciembre de 

1972 recomend6 la creacién de! Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Gf. Programa de 

tas Nacioncs Unidas para el Medio Ambiente, Veinte afos después de Estocolmo; informe anual del Director 

Ejecutivo 1992, V* cd.. PNUMA, Nairobi, Kenya, 1995, p. 4.
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Naciones Unidas en favor del medio ambiente, es decir, es un érgano encargado de atender 
los problemas ambientales mundiales. El objetivo de PNUMA es "salvaguardar y mejorar 
el medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras."”° La sede de este 
organismo internacional se establecié en Nairobi, Kenya, y es, hasta la fecha, la dnica 
agencia de las Naciones Unidas que tiene sus oficinas principales establecidas en un pais en 
desarrollo. Dentro del PNUMA el Srgano encargado de Ilevar a cabo no solo las cuestiones 
relacionadas con la cooperacién sino de proponer politicas de accion es el Consejo de 
Administracion 

De igual forma en 1972 durante Ia Conferencia de Estocolmo, fue constituido el 
Fondo, el cual es Considerado como uno de los pilares del PNUMA. Su objetivo es la 
asignacién de recursos en Areas Prioritarias: 

La primera aportacion al Fondo fue de "6.6 millones de dolares de los Estados 
Unidos, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recibid ademas 
1.75 millones de délares del Presupuesto ordinario,"?! 

En 1992, durante Ja Conferencia de Rio, se decidié establecer el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (FMMA), con el Proposito de proporcionar mas fondos a titulo de 
subvencién para cubrir el Costo de los gastos adicionales convenidos para el logro de 

beneficios ambientales mundiales, El FMMA sélo financiara actividades en cuatro dreas 
prioritarias: 

1) Calentamiento de la atmésfera. 

eee 
* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de fas Naciones Unidas para et Medio Ambiente, 1* ed., PNUMA, Nairobi, Kenya, 1980, p. 5. *" Programa de las Naciones Unidas para cl Medio Ambiente, Veinte afios después de Estocolmo; Informe anual del Director Ejecutivo 1992, op. cit, p. 5,
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2) Diversidad biolégica. 

3) Agotamiento de la capa de ozono estratosférico. 

4) Aguas internacionales. 

El FMAM fue establecido en 1991 de forma “provisional” por un periodo de tres 

afios, Para la etapa "provisional" el FMAM conté con 1,230 millones de délares 

estadounidenses. El! Fondo, para el desempefio de sus funciones cuenta con el Grupo 

Asesor Cientifico y Tecnoldgico, que esta conformado por 16 miembros que actuan a titulo 

independiente. Este grupo ha establecido los criterios de aceptabilidad de los proyectos asi 

como las prioridades del programa de trabajo del FMAM. 

En 1993, concluido el plazo "provisional" del FMAM, Se celebré una reunion en 

Cartagena, Colombia, donde se decide que el FMAM continie siendo el organo financiero 

de {as cairo areas prioritarias antes mencionadas. Después de dicha reunion, se hablaba 

del FMAM “reestructurado".”” 

Si bien e! Fondo continué con sus operaciones, los Estados manifestaron la 

necesidad de que contara con reglas claras y de ser posible con un programa de actividades 

por regiones, para que de esa forma fuera posible evaluar los resultados del mismo. 

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de contar con mas recursos. 

Desde el punto de vista conceptual, por ser los paises industrializados los que 

primero se preocuparon por las cuestiones ambientales, y dado su predominio en la 

Conferencia de Estacolmo, se gener un discurso segun el cual los paises en desarrollo eran 

  

Los Estados donantes del fondo, reconstituyeron las reservas del mismo, se habla de que de 1993-1996 se 

inyectaron recursos por 2,800 y 4,200 millones de délares respectivamente. Llailes Herrera, Dora Luz. “E! 

Medio Ambiente en las Relaciones Internacionales”. en Curso: El Medio Ambiente en las Relaciones 

Internacionales. op. cit.



  

los que mas deterioran el medio ambiente pues, en su afan de obtener ingresos econémicos 
~proseguia el argumento-, utilizan desmedidamente los recursos naturales, sobre todo para 
satisfacer las necesidades de una poblacién con un crecimiento absolutamente sin control, 
La respuesta de los paises en desarrollo fue un cuestionamiento general de los patrones de 
consumo de los paises industrializados y de la existencia de un comercio internacional que 
fo tenia en cuenta aspectos de equidad y no se Preocupaba por los derechos individuales ° 
comunitarios 

Sobre la base de lo anterior se comenta que las Naciones Unidas lograron apenas 
un éxito limitado, mas bien de lipo declaratorio que otra cosa, puesto que la oposicién, o 
por lo menos un elevado escepticismo politico, provino de los paises en desarrollo, del 
Gmupo de los 77, que vieron en la politica ambiental un costo insuperable y un obstaculo al 
propio desarrollo, que en su conceptualizacion estrecha y simplificada, contribuia ya el 
deterioro ambiental. Un delegado brasilefio lego a afirmar que se deseaba la 
contaminacion porque significaba industrializacién. Con esa posicion y diversas 
salvaguardas nacidas de la ambigtiedad de los discursos de varios jefes de gobierno de 
paises de Asia y Africa, las politicas ambientales, sobre todo en los paises en desarrollo no 
podian encaminarse con brio y eficacia. 

Al respecto en la Conferencia se establecié en el Principio 4, que: 

“El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar 

Juiciosamente el patrimonio de la Flora y fauna silvestres y su habitat, que se 
encuentran actualmente en grave peligro, por una combinacién de Jactores 
adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo econémico debe
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atribuirse importancia a la conservacion de fa naturaleza, incluidas la flora y 

fauna silvestres.~ 

Se plasmé en el siguiente Principio 5 a modo complementario que: 

“Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite 

el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad 

comparta los beneficios de tal empleo.” 

Mas adelante, la Conferencia de Estocolmo prevé otras reglas aplicables a los 

recursos naturales en general como son los Principios 13, 14 y 17, donde se enfatiza el uso 

y planificacion “racional” de estos recursos, pero no aclara que es lo que se entiende por 

“racional” y deja en manos de cada Estado, {a interpretacién y ejecucion del mismo. 

Este lineamiento da lugar a que la responsabilidad de cada Estado sea diferente. ya que si 

tenemos en cuenta que el 20 6 30% de la parte de la humanidad que vive en !os paises 

desarrollados dispone, para su propio uso, de cerca del 80% 6 mas de los recursos naturales 

del mundo, resulta que como vimos anteriormente, los paises en vias de desarrollo son los 

que en pro de! progreso propio se ven “obligados” a tomar esta politica econdmica 

devastadora, y es precisamente por esto, que la Conferencia hace mencion de las diversas 

obligaciones que deberan contraer los Estados desarrollados de cooperacion financiera y 

tecnoldgica* 

Basandose en to anterior, la trayectoria que se siguié a partir de Estocolmo 1972; 

consistié en el establecimiento, en algunos paises. de un sistema de normas y castigos, 

destinado, sobre todo en lo que hace a desechos industriales, a obligar a las empresas 

ee 

33 véase el Principio 17 de la Declaracién de Estocolmo. 

2 Véase ei Principio 12 de la Declaracién de Estocotmo:
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Contaminantes a absorber el costo ambiental de su actividad especifica. Este sistema se 

generalizo en la OCDE y en la Comunidad Europea, con diverso éxito o dificultad. Los 

paises en desarrollo tuvieron que asumir politicas ambientales de desiguales caracteristicas. 

pero partierén, entre otras cosas, de un gran desconocimiento de su situacién ambiental y, 

en particular de una estructura industrial que en el nivel de capacitacién empresarial y 

obrera, y de fa administracion publica, no habia tenido jamés en cuenta el medio ambiente, 

y en donde la sociedad en general carecia en alto grado de conciencia ambiental. La idea 

del sistema de normas y castigos (Ny C) supone en realidad las condiciones en que la 

industria opera en los paises industrializados y bien informados, donde ademas se generan 

tecnologias utiles para cumplir objetivos ambientales. Se podia suponer que las grandes 

empresas transnacionales y otras atenderian los efectos del sistema N y C al invertir en 

tecnologias mas limpias y a la vez competitivas, y que las sociedades mismas, y no sdlo las 

autoridades, vigilarian su conducta ambiental. En los paises clasificados como semi- 

industrializados 0 de menor etapa de desarrollo, donde prevalecia menos conciencia 

ambiental. social y las administraciones publicas padecian de grandes deficiencias, la 

politica N y C no podia ser eficaz. Es extrafio que no se reconociera desde el principio que 

la accion y las caracteristicas de los sectores empresariales en este tipo de paises requeria 

introducir incentivos precisos Para vencer las resistencias a la implantacion de tecnologias 

proambientales. Si existiera semejante asimetria, habria sido légico pensar que los 

gobiernos y los grupos empresariales, ante el problema ambiental, habrian disefiado 

politicas que combinaran la normatividad con los incentivos y otros instrumentos 

econdmicos. Sin embargo, no fue asi hasta que en la OCDE, hacia 1988, a juzgar por
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documentos de trabajo de la época, se empezo a examinar con sentido critico la politica 

ambiental de N y C.”° 

Desde un punto de vista mas operativo, la Conferencia de Estocolmo fue la 

inspiracion y el punto de partida para la negociacion de numerosas convenciones 

multilaterales, regionales y bilaterales para proteger los recursos naturales aunque, €S 

menester sefialarlo, con enfoques parciales y sectoriales. es decir, se adoptaron 

instrumentos juridicos para proteger recursos naturales especificos, como Jos humedales, 

ciertas especies de flora y fauna, areas naturales de especial interés*®, los recursos 

minerales, los hidrocarburos, etcétera, 0 para regular ciertas actividades especificas, como 

_— 

33 rquidi, Victor L., “La Problematica Ambiental Global y cl Desarrollo Sustentable” en Semmario de 

Economia Ambiental, Instituto Nacional de Ecologia, SEMARNAP, Universidad Autonoma Metropolitana- 

Izapalapa, Distrito Federal, México. 24 y 25 de abril de 1997. 

36 Véanse, por ejemplo, la Convencion de la ONU sobre Derecho de! Mar de 1982. articulo 61 a 73, el 

convenio sobre las marismas (humedales) de imporancia internacional especialmente como habitat de aves 

acuaticas, adoptado en Ramsar cl 2 de febrero de 1971, en vigor desde ef 21 de diciembre de 1975: Protocolo 

de enmienda, adoptado en Paris el 3 de diciembre de 1982. en vigor desde el lo. de octubre de 1986: la 

Convencién para la proteccién del patrimonio mundial cultural y natural, adoptada cn Paris u 16 de 

noviembre de 1972, en vigor desde cl 17 de diciembre de 1975: la Convencién sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de flora-y fauna silvestres, adoptada-cn WashingtomD:C:, ef 3 de marzo 

de 1973, en vigor desde cl lo. de julio de 1975; las enmiendas a la misma. adoptadas en Bonn ef 27 de junio 

de 1979; la Convencién sobre la conservacién de las especies tmigyatorias de animales silvestres, adoptada en 

Bonn et 23 de junio de 1979, en vigor desde el 7 de noviembre de 1983; cl Acuerdo internacional sobre Jas 

maderas tropicales, adoptado en Ginebra el 18 de noviembre de 1983, en vigor desde el lo. de abril de 1985, 

y la Carta mundial para la naturaleza, adoptada por la AGONU a través de su resolucion 37/7 del 28 de 

octubre de 1982. 

Son también dignos de citarse numerosos acuerdos regionales. Por ejemplo. el Acuerdo sobre fa 

conservacidn de los osos polares, adoptado ca Osto el 15 de noviembre de 1973. en vigor desde el 26 de mayo 

de 1976; el Convenio sobre ta conservacién de Ja naturateza en cl Pacificn Sur, adoptade en Apia cl 12 de 

junio de 1976, en vigor desde el 28 de junio de 1990; ef Tratado de cooperacién para el desarrollo de la 

cucnca amazénica, adoptado en Brasilia el 3 de julio de 1979, en vigor desde el 2 de febrero de 1980: cl 

Convenio sobre la conservacién de fa flora y fauna silvestres y los habitats naturales de Europa, adoptado en 

Berna el 19 de septiembre de 1979, en vigor desde el 10. de junio de 1982; el Convenio para la conservacién 

v ordenacién de Ja vicufia, adoptado en Lima el 20 de diciembre de 1979, en vigor desde el 19 de marzo de 

1982: ct Acuerdo de la ASEAN sobre la conservacién de la naturaleza y los recursos naturales, adoptado en 

Kuala Lumpur ef 9 de julio de 1985. todavia sin entrar en vigor. 
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el comercio de especies en peligro de extincién y ta contaminacién marina derivada de 

buques, entre otros,2” 

Asi pues, aunque en esta etapa la comunidad internacional adquiriéd una nueva 

Percepcién de los problemas ambientales, la relacién entre el medio ambiente en su 

totalidad y los recursos naturales particulares contintia en forma sectorial y parcial. 

3.2.2 Carta Mundial de la Naturaleza, 1982. 

A diez afios de la reunion de Estocolmo, por resolucion del 28 de octubre de 1982, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificé los principios de la Declaracién de 

Estocolmo por intermedio de la Carta Mundial de fa Naturaleza. Se trata de un documento 

de tinte ético y poco Practico que tiene el mérito de Teflejar las preocupaciones ambientales 

de ese momento.”® 

Se reconoce la necesidad de que se deben adoptar medidas adecuadas, en los 

niveles nacional e internacional, para proteger la naturaleza y promover la cooperacién 

Se 
* Véase el Convenio internacional para prevenir la contaminacién por buques, adoptado en Londres el 2 de noviembre de 1973, en vigor desde el 2 de octubre de 1983. Modificado por el Protocolo adoptado en Londres el 17 de Febrero de 1978. 

Véanse también el Protocolo relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daitos causados por contaminacién por hidrocarburos, adoptado en Londres ei 19 de noviembre de 1979. en vigor desde el 8 de abril de 1981: ef Protocolo Para enmendar el Convenio intemacional sobre responsabilidad civil Por dafio por contaminacién por hidrocarburos, adoptado en Londres el 25 de mayo de 1984, todavia sin entrar en vigor, el Convenio relativo a responsabilidad civil en la esfera del transporte maritimo de materiales 

los dafios de contaminacién Por hidrocarburos resultantes de la exploracién y explotacién de los recursos minerales de los fondos marinos, adoptado en Londres el 1° de mayo de 1977, todavia sin entrar en vigor; y el Convenio intemaciona! sobre cooperacién, preparacién y lucha contra la contaminacién por hidrocarburos, adoptado en Londres el 19 de noviembre de 1990. 
* Zeballos de Sisto, Maria Cristina, “El Derecho Ambiental Internacional: Esquema de su evolucién”, en Attp:/fwww.customw. com/ecoweb/notasijuridica/961014_5.htm. Fecha de consulta: 5 de agosto de 1999,
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internacional en esta esfera. Se hace referencia a los beneficios que se pueden obtener de la 

naturaleza, }o cual depende del mantenimiento de los procesos naturales y de la diversidad 

de Jas formas de vida y de que estos beneficios peligran cuando se procede a una 

explotacién excesiva 0 se destruyen los habitats naturales. 

De igual forma, se invito solemnemente a los Estados Miembros a que, en et 

ejercicio de su soberania permanente sobre sus recursos naturales, reconocieran, al realizar 

sus actividades, la importancia suprema de la proteccién de los sistemas naturales, del 

mantenimiento de! equilibrio y la calidad de la naturaleza y de la conservacién de los 

recursos naturales, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

En si la Carta proclama principios de conservacion, no vinculantes, respecto a los 

cuales debe guiarse y juzgarse todo acto del hombre que afecte a la naturaleza. 

3.2.3 Reporte Nuestro Futuro Comin, 1987. 

En razon de los problemas que tuvo que enfrentar !a obtencién de resultados 

desivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

llevada a cabo en Estocolmo en 1972 y en base a los primeros diez aiios de labor de _ 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 1983 mediante la 

resolucion 38/161 el Secretariado General de las Naciones Unidas encomend6 a la entonces 

primer ministro noruega Gro Harlem Brundtland y al Dr. Mansour Khalid primer ministro 

B 

de Sudan, la misién de establecer una comision independiente que entre otras cosa 

“propusiera estrategias ambientales de largo plazo para alcanzar el desarrollo sustentable 

hacia el afio 2000 y mas alla: recomendar que la preocupacion por el medio ambiente
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pudiera traducirse en mayor cooperacién entre los paises desarrollados y los paises en 

desarrollo asi como establecer objetivos comunes y complementarios que tuvieran en 

Cuenta la interrelacion entre los hombres, el medio ambiente, los recursos y el desarrollo, 

examinar cémo y con qué medios la comunidad internacional puede abordar problemas 

ambientales.”?? 

Algunos paises industrializados habian emprendido aun desde fines de los afios 

sesenta programas de mejoramiento ambiental, que en los aiios setenta fueron la base para 

las orientaciones generales Y precisas que habrian de dar la Organizacién de Cooperacion y 
Desarrollo Econémico (OCDE) y la Comunidad Europea acerca de las politicas reguladoras 

entonces consideradas como indispensables. En tanto que, los paises caracterizados por 
funcionar bajo economias de planificacién central dieron pocas muesiras entre 1982 y 1984 

de preocuparse por el ambiente, A su vez, entre los paises en via de desarrollo la politica 

ambiental carecié durante ese periodo de verdadero empuje. Los deterioros ambientales 

especificos de muchos de estos paises en desarrollo situados en los diferentes continentes, 

su pérdida de recursos naturales tenovables y de su biodiversidad, y ia presencia de 
condiciones sociales, técnicas y a veces econémicas poco propicias para otorgar al medio 
ambiente la prioridad politica necesaria, hacian ver la necesidad de integrarlos a aceptar 
lineamientos de politicas ambientales a nivel internacional. No se trataba de hacer "mas de 

lo mismo" sino de abordar la problematica ambiental en todas sus dimensiones."? 

—_ 

* The World Commission on Environment and Development, Our Common Future. \* ed., Oxford University Press, New York, U.S.A., 1987, p. ix. 
* Urquidi, Victor L., “La Problemdtica Ambiental Global y el Desarrollo Sustentable” en Seminario de Economia A mbiental, op. cit,



180 

CAPITULO TERCERO. 
MARCO JURIDICQ INTERNACIONAL, 

Finalmente, en 1987 se publicé el reporte de la Comision de Medio Ambiente y 

Desarrollo denominado "Nuestro Futuro Comin". En dicho reporte se defini Ja relacién 

del medio ambiente con el desarrollo. Este reporte, donde por primera vez aparece el 

término de “Desarrollo Sustentable,”"’ causé gran impacto puesto que propuso mecanismos 

para solucionar los “problemas” ambientales. Es preciso recordar que el concepto de 

desarrollo sustentable tiene su origen en los afios sesenta y setenta, cuando se empez6 a 

advertir acerca de! peligro de los excesos de comtaminacion ya percibidos y que éstas 

advertencias se produjeron en los medios cientificos, en ta opinién publica y académica en 

general y en algunos gobiernos que ya iniciaban politicas ambientales en relacién con !a 

atmésfera y el agua; e incluso en algun momento se recomend el “ecodesarrallo”. No 

obstante, el Consejo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) hizo suyo <} concepio en sus primeros afios: es mas, segun su segundo Director 

General, alli se acufié el término “desarrollo sustentable” en los afios setenta?? Pero no fue 

hasta la constitucién de la Comision Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la 

Hamada Comision Brundtland), creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1983, que rindié su informe en 1987, cuando el concepto se amplié y se propuso como eje 

céntral para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

convocada en Rio de Janeiro en junio de 1992. Todas las instancias anteriores habian 

visualizado el problema del medio ambiente en forma parcial. Por lo que este informe, que 

oe 
  callc Susicnt       * El cancepte de De tabic implica ei desarroiio que atiende las necesidades presentes sin 

comprometer Ja habilidad de las generaciones futuras para atender las suyas. La definicion se basa en dos 

conceptos clave. a saber. el concepto de “necesidades”, que hace referencia a la prioridad que debe darse a 

las ncvesidades de los paises pobres y la idea de limites impuestos por la tecnologia y las organizaciones 

sociales a la habilidad del medio ambiente para atender as necesidades presentes y futuras. Cr. The World 

Commission on Environment and Development. Our Common Future, op. cit,, pp. 43-65. 

" Idem.
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no sdlo reconocia aspectos técnicos de la politica ambiental, sino ademas los sociales v 

econdmicos (al tomar en cuenta sus multiples interacciones) fue la base de convocatoria de 
la Conferencia de Rio de Janeiro, después de largos y difundidos preparativos a nivel 

internacional, regional y nacional, y dié lugar a la formulacién de documentos para inducir 
la adopcion de importantes acuerdos, como lo es la Agenda 21 

La Comision Brundtland, en su informe sobre Nuestro Futuro Comin, al plantear 

el desarrollo sustentable, tuvo el mérito de dar un gran paso adelante, que dejaba atras 
muchas de las teorias y visiones anteriores, todas ellas incompletas y carentes de atencién 
al medio ambiente. Ademas de plantear el tema del desarrollo sustentable, Ilamé la 
atencién sobre la necesidad de reducir el empleo de los energéticos de origen fosil ~carbon, 
petréleo, gas- que ha caracterizado el desarrotlo mundial en los ultimos 200 aiios, y sobre 
todo en los recientes 50. La combustion a base de carbon y de derivados de petrdleo, y en 

menor medida, el empleo de gas natural, por sus emisiones de carbono y otros gases, 

explican, conforme a datos fehacientes, la creciente conceniracién neta de carbono en la 

atmosfera, no compensada por su absorcién natural en los bosques y en superficies 

oceanicas, EI tlamado efecto invernadero, o sea el calentamiento gradual de la atmésfera, 
con su consecuencia en el nivel de los océanos, es ya tema de urgencia, como lo 

reconocieron ta Convencién Marco sobre Cambio Climatico firmada en Rio de Janeiro yla 
Conferencia de tas Partes Hevada a cabo en Kioto en diciembre de 1997, 

Con relacién al cambio climatico, el reporte Brundtland menciona que las especies 
naturales (entiéndase por éstas los animales, vegetales, microorganismos y Sus respectivos 

genes), se encuentran en peligro de extincién si se considera que el cambio climatico
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ocasionado por actividades antropogénicas podra ocurrir de forma tal, que las especies sean 

: B 
incapaces de adaptarse y por ende perecer. 

3.2.4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

1992, 

El 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas. en 

respuesta al informe de la Comision Brundtland, decidié realizar una Conferencia sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992. Mas aun, se decidié que !as naciones 

estarian representadas en la Conferencia por sus jefes de Estado o de Gobierno. Esto lo 

convierte en Ja primera “Cumbre de la Tierra”. 

  

La resolucion 44/228" que establecié el mandato de la Conferencia de Nac 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), dejo muy claro que ésta seria una 

conferencia sobre “medio ambiente y desarrollo, y que los temas deberian tratarse sobre 

una base integrada en cada aspecto considerado, desde el cambio climatico hasta los 

ee 

>» “El promedio de duracién de una especie cs de unos cinco millones de afios. las aproximaciones mas 

exactas estiman que alrededor de 900,000 especies se han extinguido cada, millén de aios. durante-tos diomes 

= doscientds milloiies de aflos,...cl promedio de extincion estimado por causa humana es cientos de veces 

mayor....Muchas especies estan perdiendo poblacién a escalas que reducen sus variaciones genéticas 5 su 

capacidad de adaptarse al cambio climatico y a otras formas de adversidad medio ambiental”. The World 

Commission on Environment and Development, Our Common Future, op. cit, pp. 148-150. 

311 resolucién 44/228. indicd que la Conferencia deberd de “promover fa evolucién progresiva del derecho 

internacional del medio ambiente y de} desarrollo, tomando en cuenta la Declaracién de las Naciones Unidas 

sobre ef Medio Humano, asi como las necesidades especiales y Jas preocupaciones de los paises en desarrollo. 

y cxaminar en este contexto la factibitidad de elaborar derechos y obligaciones genevales para los Esiados, 

segin sea apropiado. en el area det medio ambiente. tomando en cuenta los instrumentos legales 

intemmacionaies reievantes.” De igual torma dispuso que la CNUMAD debera “evaluar la capacidad del 

sistema de Naciones Unidas para asistir en la prevencién v solucién de controversias en la esfera ambiental. 

asi como recomendar medidas en este capo, respetando los acuerdos intemacionales y bilaterales que 

establecen provisiones para la solucién de tales controversias." Székely. Alberto y Diana Ponce-Nava. “La 

Declaracion de Rio y el Derecho Internacional Ambiental”, en Glender, Alberto y Lichtinger. Victor 

(comps.). La diplomacia ambiental; México y la Conferencia de las Nactones Unidas sobre Medio Ambsente 

y Desarratio, V° ed., SRE, FCE, Méxies. 1994, p. 306. 
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asentamientos humanos. De la CNUMAD se esperaba una serie de medidas concretas (que 

por cierto fueron logradas), las cuales incluian: 

* Una “Carta de la Tierra” © Declaracién de principios basicos que sea util a las 

naciones y a la genie como guia de conducta frente al medio ambiente y el 

desarroilo, a fin de asegurar ja vida e integridad futura de la Tierra como un 

. 3: hogar adecuado para los seres humanos y otras formas de vida.** 

* Una agenda de accion, el “Programa 21”, que establezca el programa de trabajo 

acordado de la comunidad internacional para el periodo posterior a 1992 yel 

siglo XXI, con relacidn a los asuntos abordados en la Conferencia. 

* Medios para poner en Practica la Agenda, tales como: Nuevos y adicionales 

recursos financieros, transferencia de tecnologia, fortalecimiento de tas 

capacidades y procesos institucionales 

*  Acuerdos sobre medidas legales especificas (Convenciones para la proteccién de 

la atmosfera, la diversidad bioldgica y, de ser posible, los bosques). 

Por lo tanto la principal tarea de la Conferencia fue la de trasladar la cuestién 

conjunta de medio ambiente y desarrollo al centro de la politica econdmica y de la toma de 

decisiones. En este importante tema, la cooperacién séto puede basarse en intereses 

comunes; si bien existe un consenso generalizado, sobre la necesidad de alcanzar un 

equilibrio sustentable entre medio ambiente y desarrollo, no debe sorprendernos que las 

ee 
* Como se Puede apreciar, ia Carta de la Tierra (documento que actualmente se encuentra €n proceso, cuyo Proyecto es supervisado por la Comisién de la Carta de la Tierra, la cual fue designada por el Consejo de fa Tierra y la Cruz Verde Internacional. como la Secretaria Internacional, a fa cual se le atribuye {a iniciativa de dicha Carta) se incluye en la agenda de la Cumbre de la Tierra, pero los gobiernos no alcanzan acuerdo alguno. En su lugar, adoptan la Declaracién de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
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perspectivas que tienen los paises en desarrollo sobre estos temas difieran sustancialmente 

de aquellas de los paises industrializados.*° 

Por lo que se consider la CNUMAD, como una oportunidad para avanzar, ya que 

en primer término, el peligro de que ocurran verdaderas catastrofes ecoldgicas ha penetrado 

gradualmente en la conciencia colectiva de la humanidad. Dicho de otra manera, algunos 

incidentes aislados, como la emision de gases toxicos en Bhopa! (India), el derrame de 

petroleo en el mar y en la zona costera de Alaska, y el accidente de una planta nuclear en 

Chernobyl (ex-URSS)”, asi como el reconocimiento del peligro de que ciertos dafios 

ecoldgicos irreversibles lleguen a afectar a toda la humanidad (cambios climaticas, 

enrarecimiento de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad), tiene hoy una inmensa 

capacidad de convocatoria entre los gobiernos y las sociedades civiles, especialmente en tos 

     ados. 

  

paises industrial iisiuw, se ha tomado conci de que esius fenémenos no 

respetan fronteras, y que, por consiguiente, se requieren acuerdos y acciones de caracter 

multilateral para resolver un problema comin: nada menos que la preservacion del planeta 

En segundo lugar, la mencionada capacidad de convocatoria, sumada a la 

acentuada conciencia que existe para enfrentar un problema comin, tiene el potencial de 

desbordarse a. otras areas del. que-hacer humeno: En esté Séritido no es posible separar la 

_ 

°6 Cfr. Strong, Maurice F., “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” en 

Glender, Alberto y Lichtinger. Victor (comps.), La diplomacia ambiental; México y fa Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, op. cit, p. 26. 

37 Cabe seflalar, que después del fatal incidente ocurrido en Chernobyl, cincuenta y echo Estados fivmaron en 

Viena, el 26 de septiembre de 1986, una Convencion sobre la Pronta Notificacion de un Accidente Nuclear. 

Como su titulo indica, esta convencién dispone que los Estados deben notificar sin demora cualquier 

accidente nuclear que tenga, o pueda tener, consecuencias radiactivas para otro Estado. Esta convencion 

entro en vigor con inusitada rapidez un mes después. La velocidad de la codificacién de esta regla puede 

explicarse Unicamente por las circunstancias y por el reconocimiento de un deber intermeional 

consuetudinario de notificar, anterior al accidente de Chernobyl. 
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dimensién ambiental de la Perspectiva econdmica, ya que la mayoria de los riesgos de tipo 
ambiental son una expresion de fendmenos econémicos y sociales: ia explotacién irracional 

0 el consumo desenfrenado de los Tecursos de la naturaleza, la enajenacién de los desechos 
de la explotacién y consumo de dichos recursos, la presién demografica sobre recursos 
finitos, ta destruccién del Patrimonio ambiental de futuras generaciones para satisfacer la 

demanda de generaciones Presentes, Estos fendmenos tienen lugar tanto en sociedades 
ticas y altamente desarroHladas, como también y, por razones muy distintas, en sociedades 

en que existen situaciones de extrema pobreza, y en que millones de seres humanos 
contribuyen a la depredacién de los recursos para poder sobrevivir, En consecuencia, y tal 

como lo reconocieron Ios gobiernos al aprobar la resolucién 44/228, el tema de la defensa 

ambiental no puede examinarse en abstracto; corresponde situarlo en un contexto 
€condmico social, politico e institucional mucho mas amplio. 

En tercer lugar, al abordar de manera integral el desarrollo y el medio ambiente, 

crece la justificacién de que se adopten amplios acuerdos entre los paises industrializados y 
en desarrollo en materia de esfuerzos Cooperativos a nivel mundial. Estos ditimos paises 
pueden desempefiar un papel importante, y contribuir asi a mitigar algunos de jos grandes 

problemas ambientales de caracter mundial (muchos de ellos, por cierto, derivados de los 
patrones productivos y de consumo de los paises industrializados). Los paises en desarrollo 
en general, y América Latina y el Caribe en particular, se presentaron a la conferencia 

mundial con considerables activos, habida cuenta de su biodiversidad y, en general, de su 

patrimonio ecoldgico, que incluye la posibilidad de contribuir a regular el clima mundial. 

ee 
Sta proteccién del medio ambiente en los paises en desarrollo se debe considerar parte integrante del proceso de desarrollo y no se la puede concebir separada de i...”
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Los paises desarrollados, por su parte, disponen de capital y de tecnologia para facilitar el 

aprovechamiento de esos activos, en favor de un desarrollo ambientalmente sustentable. Lo 

que seria la base perfecta para un importante esfuerzo cooperativo. 

De ahi que la Conferencia de Rio tuviera como antecedente un largo proceso 

preparatorio en el que, los Estados negociaron los puntos que tendrian prioridad en la 

agenda ambiental intemacional.2® Para ello se formaron tres grupos de trabajo. Las 

reuniones preparatorias se realizaron de agosto de 1990 a abril de 1992. Uno de los 

aspectos que destacéd en dichas reuniones, fue que los gobiernos ya contaban con medidas 

para la proteccién ambiental en sus sistemas Icgales. 

La Conferencia reunid 1,400 organismos no gubernamentales, 800 periodistas y 

178 delegaciones a! mas alto nivel. Las negociaciones en !a Conferencia se caracterizaron 

per ef cabildeo <i yrupos. Asi tenemos que al interior de! G-77 habia una fuerte division 

porque no se tenia una posicién en comin. Este grupo enfocd sus negociaciones al 

establecimiento de mecanismos que facilitaran el acceso a nuevos recursos. Los paises de 

la Union Europea negociaron en torno a posiciones consensadas, sin embargo, destaca el 

39a ‘dimienisién de los problemas vinculados a la proteccién de los mares y océanos esta esbozada en la 

resolucién 1/20 adoptada en el primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio de 1a Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Nairobi en agosto de 1990, y que sc 

titula Proteccidn de los océanos y todos los tipos de mares, incluidos !os mares cerrados y semicerrados, y de 

las zonas costeras, y proteccién, aprovechamieato racional y desarrollo de sus recursos vivos. 

‘Aun cuando los océanos, incluidos los mares riberciios, son extensos y cubren casi 70% de nuestro 

planeta, constituyen un medio ambiente complejo y fragil. Numerosas especies anicas viven en los océanos 0 

dependen de ellos. Ellos son el principal sistema sustentador de ia vida en el plancta. Proporcionan la mayor 

parte de nuestro oxigeno, humedad y condicionan nuestros nairones Sticos. Los mares rindan alimento y 

csparcuniento, y constituyen un medio para el comercio. Sin océanos sanos. ta vida -tal como la conocemos 

hasta ahora- desapareceria. Existen pruebas contundentes que demuestran que los recursos marings y costeros 

son objeto del mal mancjo y abuso. Con demasiada frecuencia las decisiones que se adoptan ¢n torno a estos 

recursos obedecen a intereses limitados y de corto alcance. Tales decisiones sueten tomarse sin que tengan un 

conocimiento cientifico cabal de tas consecuencias potencialmente adversas a targo plazo. o bien. se lace 

caso omiso de ellas. 
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papel de Francia que estuvo dispuesta desde un inicio a adquirir compromisos mas alla de 

los propuestos por la U.E. Un elemento valioso que aporté este bloque fue ef que mas tarde 

seria conocido como Principio de responsabilidad comun pero diferenciada. Por otra parte, 

los Estados Unidos se destacaron Por hacer propuestas que no le implicaran llevar a cabo, 
en el ambito interno, modificaciones en Sus politicas industriales y de produccién, En lo 
relativo a la cooperacién internacional se destacé por promover la creacién de mecanismos 

de verificacion.© 

Resulta importante destacar que a pesar de ello se adoptaron cinco instrumentos 

basicos en los que se incorpora el compromiso de los Estados para enfrentar los problemas 

del medio ambiente y desarrollo en las décadas posteriores; ademas todos y cada uno de 

ellos habla de promover el desarrollo sustentable. Los cinco documentos adoptados en la 

Cumbre de Rio fueron tos siguientes: 

* La Convencion Marco sobre Cambio Climatico (juridicamente vinculante). 

* El Convenio sobre Diversidad Biol6gica (juridicamente vinculante), 

* La Declaracién de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo {no 

vinculante). 

* La Declaracion Autorizada no vinculante sobre el Aprovechamiento y Uso 

Sustentable de Todos los Tipos de Bosques (no vinculante). 

* La Agenda 21 (no vinculante). 

Como se puede apreciar la tematica tratada en la Conferencia de las Naciones 

a 
“° Liafies Herrera, Dora Luz. “El Medio Ambiente en las Relaciones Internacionales”, en Curso: El Medio Ambiente en las Relaciones internacionales, op. cit.
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Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en su intento por hacer compatible la 

proteccién ambiental con el crecimiento y el desarrollo economico, atraviesa vertical y 

horizontalmente las relaciones humanas tanto en el interior de las sociedades como en las 

que se expresan a través de las relaciones entre paises. Si bien la Conferencia logré 

avances de gran importancia en ciertas areas. también ha dejado grandes dilemas sin 

resolver. A estas alturas, a siete afios de la Conferencia de Rio de Janeiro y sus 

compromisos, es poco lo que se ha logrado a escala mundial. Se ha creado mayor 

conciencia de Ja problematica ambiental global, regional y nacional; pero falta mucho, aun 

en los paises de mayor nivel educativo y de mayor cohesion social. Los programas de las 

Naciones Unidas y aun las fuentes adicionales de financiamiento acordadas en Rio de 

Janeiro, mas as aportaciones bilaterales, no aseguran alin el poder emprender acciones de 

gran aliento. Los mecanismos institucionales, en Naciones Unidas y en otras instancias. 

funcionan con pocos recursos y con tentitud. Pero sobre todo, se carece todavia de 

suficiente voluntad de las sociedades que integran el sistema de las Naciones Unidas para 

dar su pleno apoyo: son muchos los paises desarrollados que no pueden o no desean 

participar a la medida de sus posibilidades o en funcién de sus responsabilidades, no_ 

obstante que varios han avanzado por su cuenta en la formulacién y ejecucion de politicas 

ambientales de gran consecuencia. Ninguno, sin embargo, ha emprendido el proceso de 

llegar a una etapa de desarrollo sustentable.*! Debemos reconocer que sin el compromiso de 

los paises industrializados sera dificil, sino es que imposible, vencer los principales 

problemas ambientales y del desarrolto. 

— 

"" Urquidi. Victor L., “La Problematica Ambiental Global y el Desarrollo Sustentable” en Seminario de 

Economia Ambiental, op. cit.



  

Por lo que tratar de entender qué fue la Conferencia de Rio equivale a comprender 
tendencias y problemas fundamentales del mundo moderno, EI concepto de desarrollo 
Sustentable, centro de las discusiones de Rio contiene en si mismo las principales 
contradicciones de nuestra €época y, paralelamente, los elementos que pudieran lograr un 
equilibrio entre la civilizacion moderna y la naturaleza,? 

Una de las lecciones mas Severas que emergieron de la Cumbre de Rio fue que 
solamente a través de un enfoque realista y Pragmatico se podra abordar el gran desafio que 
plantea el binomio ya indisoluble de medio ambiente y desarrollo, y que por tanto no habra 
consolidacién posible sin el compromiso necesario de todos de aportar recursos nuevos y 
adicionales. De lo contrario empezaremos nuevamente el ciclo pernicioso de las revisiones 
interminables, sin realizaciones concretas. Es por ello que no se puede permitir, que en la 

Justificar la inaccién; éste es en consecuencia el gran reto que enfrenta la humanidad para 
enfrentar el camino a recorrer desde la Cumbre de la Tierra, 

3.2.4.1 Declaracién de Rio. 

La Declaracién de Rio fue uno de los resultados de la Conferencia. Este 
documento tuvo por objeto establecer fos Principios para guiar la conducta de los Estados 
en la proteccién del medio ambiente. 

La negociacién de los Principios generales se inicié con la compilacién de 
aproximadamente 180 Propuestas de principios hechas Por todos los paises, que se 

"op. Glender, Alberto y Lichtinger. Victor (comps.), La diplomacia ambiental; México y ta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, op. cit., p7  
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redujeron a los 27 principios de la declaracion final. La negociacion avanzaba muy 

jentamente en el ultimo Comité Preparatorio, por fo que el embajador Tomy Koh, 

presidente del Comité reunié en un grupo informal a ocho paises desarrollados, con lo que 

logré un texto que fue adoptado finalmente en Rio de Janeiro. 

Los juristas Alberto Székely y Diana Ponce-Nava,** realizaron un interesante 

analisis de los principios de la Declaracion de Rio, por lo que se considera importante hacer 

menci6n de los aspectos mas sobresalientes de dicho estudio en las siguientes lineas. 

Como en otras declaraciones, el preambulo es una parte importante del 

documento, que da una introduccién a la luz de la cual deben ser considerados tos 

principios. En el caso de Ja Declaraciin de Estocolmo, el compromiso fue lograr un 

preambulo “literario” y una serie de principios mas legalistas. por el contrario, el 

  

exto final de ta Declaracién de Rio cuenta con cuatro breves parrafos. en los 

que destaca la necesidad de “desarrollar !os principios adoptadas en Estocolmo”, de 

“establecer una asociacidn global nueva v equitativa entre los Estados, sectores claves de ta 

se 
sociedad y los pueblos”, “la integridad del medio ambiente y el desarrollo” y “la naturaleza 

imerdependiente de a Tierra”. 

  

entro de las preocupaciones 
Principio -i.-- Los-seres' hidinanos constituyen el c 

  

relacionadas con el desarrollo sostenible. Trenen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonia con Ja naturaleza. 

Tras analizar diversas propuesias que buscaban reconocer el valor inherente del 

_ 

8 fr, Székely, Alberto y Diana Ponce-Nava. “La Dectaracién dé Rio y el Derecho Internacional Anibiental”. 

en Glender, Alberto v Lichtinger. Victor (comps ), La diplomacic ambiental. México v fa Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Mediu Ambiente y Desarrollo, op. cit.. pp 308-326.
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medio ambiente y los recursos naturales, se redactd, al igual que en ia Declaracién de 
Estocolmo (principio 1), una formulacién que ubica a los seres humanos como “centro de la 
preocupacion del desarrollo sustentable”, al indicar que “tienen derecho a una vida 
saludable y productiva en armonia como [a naturaleza”. Este principio da un lugar 
preeminente al desarrotlo sustentable y es claramente antropocéntrico. Como se sefiald, 

algunas delegaciones, Japon entre ellas, hubieran querido que se estableciera una 
obligacion de Proteger el medio ambiente y los recursos naturales por si mismos, pero 
lamentablemente esta Propuesta no tuvo aceptacién general. La anterior es una 
formulacién sumamente Fetorica, que por una Parte ubica al ser humano en un ambito 
carente de toda definicion y significado sustantivo (“los seres humanos estan en el centro 
de las preocupaciones por el desarrollo sustentable”), y por la otra, le otorga un derecho sin 
Precedente nj consecuencia en derecho internacional (“tiene derecho a una vida saludable y 
productiva en armonia con la naturaleza”), que da ademas la impresion de que es la 
naturaleza la que tiene el deber para con los humanos, y no al revés, En contraste el 
Principio t de la Declaracién de Estocolmo habla en forma mucho mas proxima, del 
derecho del ser humano a un medio ambiente de calidad en el contexto de otros derechos 
humanos, tales como la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas, 
pero también le imputa la responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras y Se incluyo, asimismo, una mencion al apartheid y los 
derechos de los pueblos bajo opresion, que en su momento, generdé la oposicién de 
Sudafrica. 

Desde este primer supuesto “principio” se establece la débil contribucién de la 
Declaracién de Rio al derecho internacional, pues dificilmente puede Pretenderse, por lo
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arriba aseverado, que tal texto contenga algo parecido a un principio de derecho 

internacional. Georg Schwarzenberger y E.D. Brown explican que los principios se extraen 

de fas reglas juridicas por ser comun denominador de ellas. Es decir, una revision de todo 

tipo de normas vigentes de derecho internacional puede permitir identificar en ellas, una 

constante o comin denominador, que seria precisamente a fo que se le denominaria un 

“principio”. El llamado principio | de la Declaracion de Rio, como en el caso de otros de 

sus principios, no es de derecho internacional y, por tanto, su contribucion al mismo es mas 

que cuestionable. 

Principio 2, De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y los 

principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 

aprovechar sus propios recursos segtin sus propias politicas ambientales y de 

  desarrolis, y ia responsabilidad de velar porque jas actividades realizadas 

dentro de su jurisdiceién o bajo su control no causen daiios al medio ambiente 

de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites de la jurisdiccion 

nacional. 

Este principio tiene su antecedente en el principio 21 de Estocolmo. Como ya se 

  

habia sefialado, el. principio 21 fue uno de lo3 dé contenido mas auténticamente juridico de 

los vertidos en la Declaracion de Estocolmo, el cual trato de equilibrar el derecho de un 

Estado a controlar tos asuntos y recursos dentro de su territorio, con la responsabilidad de 

asegurar que lo que se haga dentro del territorio, no cause dafio afuera de él. El derecho de 

un Estado a contiolar ia explotacion de sus recursos naturales dentro de su territorio, es uno 

de los componentes basicos de la soberania estatal.
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Todos ios participantes en el grupo de redaccién de la Declaracion de Rio 
estuvieron de acuerdo en que el equilibrio logrado en el Principio 21 no deberd ser 
afectado, sin embargo, los paises en desarrollo presionaron fuertemente para incluir una 

mencién al concepto de “desarrollo”. Tras interminables nhegociaciones, se aprobé el 
Principio 2, en los mismos términos que existia en la Declaracién de Estocolmo, con la 
ailadidura de las palabras “y desarrollo” como se ha citado anteriormente. 

La inclusién del término “desarrollo” por una parte, constituye un escudo de los 
paises pobres, ante las presiones de los indusirializados, para que los primeros detengan la 
desaforada destruccién de un medio ambiente altamente deteriorado por los segundos. Por 
otra parte, es un pretexto de los paises pobres, para continuar con sus proyectos 
desarrollistas, al Seguir por cierto, modelos que probadamente son enemigos de Ia calidad 
del medio ambiente, y sin tener que enfrentar los obstaculos y los altos costos inherentes al 
cumplimiento de compromisos ambientales. 

Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

&eneraciones presentes y futuras, 

A pesar de que el derecho al desarrollo ya habia sido reconocido en la 

“Declaraci6n sobre el Derecho al Desarrollo”, aprobada mediante la Resolucién 41/128 de 
la Asamblea General de la ONU, del 4 de diciembre de 1986, los paises en desarrollo se 

encontraron con la fuerte oposicién de los paises desarrollados, que consideraban que 
Consagrar el “derecho al desarrollo” en una declaracién sobre medio ambiente, podria dar 
lugar a un resquicio por el que los paises en desarrollo pudieran evadir el cumplimiento de 
Sus compromisos de proteccién ambiental frente a la comunidad internacional. E] “derecho
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al desarrollo” se traté conjuntamente con el “principio de equidad”. Asi, el Principio 3 

  

establece que “El derecho ai desarrollo debe lograrse para cubrir equitativamente las 

necesidades de desarroflo y ambientales de las presentes y futuras generaciones”. 

El concepto de “equidad” que se incluyé en el principio 3, fue el de equidad 

intergeneracional, es decir, el que aboga por la equidad entre las generaciones presentes y 

las futuras y obliga a las generaciones presentes de seres humanos a proteger el medio 

ambiente, para el beneficio de las generaciones que existiran en los afios por venir. 

Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la proteccién del medio 

ambiente deberd constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podria 

considerarse en forma aislada. 

Este principié consagra la integracion de las politicas de proteccién del ambiente y 

  

las politica: 1 de Estocolme este problema fue tratado en ef 

Preambulo y en el Principio 13, que impuso una obligacién a los Estados de adoptar un 

enfoque en la planeacion del desarrollo que integrara adecuadamente los factores 

ambientales relevantes. 

Principio 5. Todos los Estados y todas las personas deberdn cooperar en la 

_ tarea esencial de erradicar“la “pobreza ‘como requerimieno indispensable del 

desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y 

responder mejor a las necesidades de la mayoria de los pueblos del mundo, 

Este principio es un complemento al anterior, Se obliga a los Estados y a la gente a 

  

cooperar para etradicar ia pobreza. El! tema de la pobreza a pesar que fue una preocupacion 

tratada entre los negociadores de ia Declaracian de Estocolmo pero el tema no aparece en 

dicho documento. En !a Declaracin de Rio, este texto fue resultado de una propuesta del
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grupo de los 77, y tuvo su antecedente en la Resolucién 44/228. En alguna forma, el 
espiritu de este Principio es una Hamada a la equidad intrageneracional, es decir, a lograr 
niveles de vida similares entre toda la gente del mundo. 

Principio 6. Se deberd dar especial Prioridad a la situacion » las necesidades 
especiales de los paises en desarrollo, en particular de los paises’ menos 
adelantados y los mas vulnerables desde el Punto de visia ambiental. En las 
medidas internacionales que. se adopten con respecto al medio ambiente yel 
desarrollo también se deberian tener en cuenta los imtereses y las necesidades de 
todos los paises. 

Al igual que en otros principios, la Declaracién de Estocolimo consigna la 
diferencia de circunstancias de los paises en desarrollo, y asi, menciona la situacién 
especial de éstos paises en los Principios 9, 10, 11, 12, 20 y 23. Aunque la Declaracion de 
Rio tiene solo dos menciones del concepto de “pais en desarrollo”, las ideas contenidas en 
practicamente todo el documento estan claramente dirigidas a establecer un marco par que 
los paises en desarrollo reciban un tratamiento especial. 

Principio 7. Los Estados deberdn cooperar con espiritu de solidaridad mundial 
Para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de 
la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradacién 
del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Los paises desarrollados reconocen la responsabilidad que les 
cabe en la biisqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 
Presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 
tecnologias y los recursos Sinancieros de que disponen.
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Resulta importante la atribucién de una responsabilidad especial a los paises 

desarrollados, Este es un planteamiento que no aparecio en la Declaracion de Estocolmo 

por lo que se considera un gran avance que, én un instrumento que sienta las bases para el 

futuro desarrollo del derecho internacional, se establezca un precedente de esta naturaleza. 

También es interesante notar que este €s el unico principio de la Declaracién de Rio en el 

que hay una mencién especifica respecto a los “ecosistemas terrestres”, mientras que en la 

Declaracién de Estocolmo la preocupacion por los recursos naturales y los ecosistemas 

aparece en los Principios 2, 3, 4, 5 y 7. Esta situacion parece ser el resultado de fa 

preocupacién de los paises participantes por conceptualizar el medio ambiente en una 

forma general y no limitarlo a una preocupacién por conservar los recursos naturales, 

ademas del siempre presente interés durante las negociaciones, de vincular el medio 

ambiente al desarrollo. 

Principio 8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida 

para todas las personas, los Estados deberian reducir y eliminar las 

modalidades de produccién y consumo insostenible y fomeniar politicas 

demograficas apropiadas. 

En el texto de este principio, lo primero que-salta-a 

utilizar las expresiones de mando que se utilizan en algunos de 

Jar vista’ &§ que en lugar de 

los principios anteriores, se 

usa un lenguaje condiciones, al decir que “Los Estados deberian”. Durante las 

negociaciones, hubo muchas recriminaciones de los paises desarrollados, quienes 

argumentaron en diversas ocasiones que cl crecimiento descontrolado de la poblacion es 

una de las principales preocupaciones sobre medio ambiente. Los paises en desarrollo 

contrarrestaron este argumento al indicar, también con animo recriminatorio, que el
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verdadero problema ambiental tiene su origen en los patrones insostenibles de consumo. La 
formula de compromiso menciona los dos problemas, sin responsabilizar a nadie de dichos 

problemas, En la Declaracién de Estoco!mo, en cambio, solo se destaca el problema del 
crecimiento de la poblacién o las concentraciones excesivas de poblacion y la necesidad de 
aplicar politicas demograficas adecuadas; el problema de los patrones irracionales de 
consumo no fue tratado en ningun principio. 

Principio 9. Los Estados deberian cooperar para reforzar las capacidades 

internas para el desarrollo sustentable mediante la mejora del entendimiento 

cientifico y el conocimiento tecnoldgico, fortaleciendo el desarrollo, la 
adaptacién, la difusion ¥ la transferencia de fecnologias, especialmente de 
tecnologias nuevas e innovadoras. 

Este principio contiene dos ideas importantes. la de reforzar las capacidades 

internas de los paises y la de la importancia de la tecnologia. Intercambio de conocimiento 
cientifico y tecnologico y transferencia de tecnologia. Ya desde la negociacion de [a 
Declaracion de Estocolmo, mientras muchos culpan a ta ciencia y a la tecnologia de ser Jas 
principales villanas responsables de la degradacién ambiental, otros las ven como el 
principal medio para la preservacion y el mejoramiento del ambiente. Al igual que en los 
Principios 9, 18 y 20 de la Declaracion de Estocolmo, el principio 9 de la Declaracién de 
Rio refleja el segundo Punto de vista. Estos principios son en realidad muy limitados, si se 
consideran las expectativas iniciales de los paises en desarrollo, en tas negociaciones del 
Comité Preparatorio de Ia CNUMAD, que hubieran deseado que se estableciera una 
obligacién muy clara de los paises desarrollados de transferir tecnologia a los paises en 
desarrollo “en términos preferenciales y no comerciales”.
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Principio 10. Los temas ambientales son manejados de una mejor manera 

con fa participacién de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda, En el plano nacional, toda persona debera tener acceso 

adecuado a ta informacion sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades piblicas, incluida la informacion sobre fos materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, asi como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopcién de decisiones. Los 

Estados deberdn facilitar y fomentar la sensibilizacion y fa participacion de 

la poblacién, poniendo la informacién a disposicion de todos. Debera 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

admimstrativos, entre éstos el resarcimiento de dafios y fos recursos 

  

El tema de la “participacién publica” no ocupé ningin espacio en la Declaracion 

de Estocolmo. fn la Declaracién de Rio, en cambio, fue la aceptacion general reconocer el 

derecho de la ciudadania de obtener informacién en torno at medio ambiente, y la 

necesidad de la participacion publica en la toma de decisiones. Algunos paises, México 

entre ellos, buscaron asegurarse de-que, al’ récoriécerse derechos de participacion publica, 

estos derechos fueran atribuidos a los grupos nacionales respecto de las autoridades de su 

pais, para evitar asi, como ha sucedido en fa realidad, recibir presiones de grupos no 

gubernamentales extranjeros sobre actividades nacionales que no son consideradas de su 

incumbencia. 

Principio 11. Los Estados deberan promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenacion y las prioridades ambientales
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deberian reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las 

normas aplicadas por algunos Paises pueden resultar inadecuadas J representar 

un costo social y econémico injustificade para otros paises, en particular para 

los paises en desarrollo, 

Este principio refleja la misma Preocupacién que mostré el Principio 23 de la 
Declaracién de Estocolmo, que es la idea de que cada pais debe poder Proteger su propio 
sistema de valores ¥ que es necesario idear diferentes estandares para los paises avanzados 
y para los paises en desarrollo. En la Declaracién de Estocolmo se dio prioridad a los 
criterios acordados por la comunidad internacional, mientras que en este Principio 11, solo 
se habla de que se refleje “el contexto al que se aplican”, lo cual obliga a los Estados a 
promulgar una legislacién ambiental efectiva 

Principio 12. Los Estados deberian cooperar en la Promocion de un sistema 

econémico internacional favorable y abierto que Hevarad al crecimiento 

  

econdmico y al desarrollo sostenible de todos los paises, a fin de abordar en 

  

mejor forma los problemas de la degradacion ambiental. Las medidas de politica 
comercial con fines ambientales no deberian constituir un medio de 

discriminacién arbitraria 0 injustificable ni una restriccion velada del comercio 
internacional. Se deberia evitar tomar medidas unilaterales Para solucionar los 

problemas ambientales que se producen fuera de la Jurisdiccién del pais 
importador. Las medidas destinadas a fratar los problemas ambientales 
fransfronterizos 0 mundiales deberian, en la medida de lo posible, basarse en un 

consenso internacional.
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La preocupacién por el contexto economico internacional y los vinculos entre el 

medio ambiente y el comercio, asi como fa situacion desventajosa en que se encuentran Jos 

paises en desarrollo en el Ambito econdmico, hizo que el grupo de tos 77 y China hicieran 

un planteamiento al respecto. Ya en ta Declaracién de Estocolmo aparece esta 

preocupacin y asi en el principio 10 se resalta la importancia que tiene para los paises en 

desarrollo ta estabilidad de precios y ganancias “adecuadas” de las materias primas, por 

otro lado, el principio 11 refleja el temor de los paises en desarrollo de que la preocupacion 

ambiental diera lugar a un neoproteccionismo, al establecer que “las politicas ambientales 

no deberian afectar adversamente el desarrollo potencial presente o futuro de los paises en 

desarrollo”. En la Declaracién de Rio, el texto fue mucho mas adelante, al incluir los 

siguientes elementos: 

Se vincula el sistema economico abierto, ¢l crecimiento econdmico y el 

desarrollo sustentable a las posibilidades de lidiar con los problemas ambientales. 

* Se indica que las politicas comerciales con propdsitos ambientales no deben ser 

utilizadas como medios de discriminacion injustificada o restriccién encubierta. 

aplicar medidas unilaterales_ para. resolver. .- - - 
* Se establece que no se deberdn 

problemas fuera de ta jurisdiccion de un pais importador. 

* Se establece que para resolver problemas ambientales transfronterizos 0 

globales, se deberian aplicar medidas basadas en consensos internacionales. 

E} lenguaje de este texto tiene su origen en una reunion de la Comision de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que tuvo lugar en Cartagena, 

en 1991. México jug6 un pape! de suma importancia en la negociacion de este texto, tanto



  

Proveniente de bosques tropicales), apoyaron la Posicién de México, 

Principio 13. Los Estados deberén desarrollar la legislacion nacional relativa a 
la responsabilidad y¥ la indemnizacion respecto de las victimay de la 
contaminacion y otros dafios ambientales. Asimismo los Estados deberan 
cooperar, de manera expedita y mas decidida, en la elaboracion de nuevas leyes 
internacionales sobre responsabilidad e indemnizacién para los efectos adversos 
de los daitos ambientales causados por las actividades realizaday dentro de su 
Jurisdiccion, o bajo su control en Zonas situadas fuera de su jurisdiccion, 

La obligacién de cooperar para desarrollar leyes en materia de responsabilidad y 
compensacién a las victimas fue, como en otros casos, una preocupacion de los 

adopci6n de ningin instrumento internacional en la materia en los ultimos 20 afios: lo que 
€s mas, aun pocos paises cuentan con leyes en la materia. Por to anterior el principio 22 de 
la Declaracién de Estocolmo se repitié al afiadir la obligacion de los Estados de desarrollar 
leyes nacionales. Como puede observarse, los Estados no estuvieron preparados para 
aceplar responsabilidad internacional en caso de dafios ambientales y aceptaron solo una 
Posicién mas conservadora que contiene una promesa de desarrollar el derecho, En todo 
Caso, es claro que se habla de responsabilidad no sélo por contaminacién, sino que extiende 
a otros tipos de dafios causados fuera de su jurisdiccion,
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Principio 14. Los Estados deberian cooperar efectivamente para desaleniar o 

evitar la reubicacién y ta transferencia a otros Estados de cualesquiera 

actividades y sustancias que causen degradacién ambiental grave o se 

consideren nocivas para la salud humana. 

Aunque en la Declaracién de Estocolmo (principio 6) aparece una mencion al 

problema de tos desechos t6xicos, que muestra que ya desde entonces habia una 

preocupacién al respecto, en la Declaracién de Rio el tema fue considerado uno mas de los 

temas “sectoriales”, que no correspondia tratar dentro de la Declaracién. Sin embargo, en 

Jos ultimos afios se ha recrudecido una situacion en !a que las empresas de paises 

desarrollados transfieren sus desechos y actividades peligrosas a paises menos 

  

desarrollados, en donde por falta de legislacion o de aplicacion de la misma les re: 

   menos costoso disponer de fos recursos. Tal situacion intenté ser resuelta mediante Ja 

Convencion de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Sustancias Peligrosas, que 

por no haber entrado aun en vigor, no ha logrado influir en Ja situacion actual. 

Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberdn 

  

aplicar ampliamente el criterio de precaucién conforme a sus capa tidades.. . 

_...«Guando haya peligro de dato grave 0 irreversible, la falia de certeza cientifica 

absoluta no deberd utilizarse como razén para postergar fa adopcion de 

medidas eficaces en funcién de los costos para impedir la degradacion del medio 

ambiente. 

El principio de precaucion es una idea de la ultima década y aparece en términos 

de “llevar a cabo medidas precautorias” en el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono, en la Declaracion Ministerial de fa Segunda Conferencia
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Mundial del Clima y en algunos otros instrumentos internacionales referentes a la 
atmésfera. En la declaracién de Rio tampoco se habla de “principio de precaucién”, sino de 
“enfoque Precautorio”, y es probablemente donde mejor se explica este principio, 
entendiéndose como que ia falta de certeza cientifica absoluta no sera razon Para posponer 
medidas de proteccién ambiental, Algunos académicos argumentan que fa aplicacién del 
principio de precaucién implica una reversion de la carga de la prueba, en el sentido de que 
no es aquel que demanda el que tiene que probar el dafio, sino que el que realiza una 
actividad tiene que probar que dicha actividad no causara dafio, De ser asi, dicho Principio 
implica un beneficio del medio ambiente y de los recursos naturales, cuyo deterioro se nota 
cuando es ya casi imposible repararlo y la mera reparacion pecuniaria no resuelve el 
problema de la degradacion ambiental y el desequilibrio de los ecosistemas. E] Principio de 
Precaucién significaria un obstaculo a la actividad desarrollista desenfrenada 

Principio 16. Las autoridades deberian Procurar — fomentar la 
internacionalizacién de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

econdmicos, tomando en cuenta ef criterio de que el que contamina debe, en 

Principio, cargar con los costos de la contaminacion, con debida atencion al 
interés piblico y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales, 

Este principio contiene dos ideas importantes: una es Ia de la internalizacion de 
Costos economicos y otra la de que “el que contamina paga”. La primera es el resultado de 
multiples analisis de tipo econémico que han traido ala luz el hecho de que los modelos de 
prediccién econdémica y los indicadores econdmicos con los que usualmente se evalia la 
actividad econémica no incluyen la variable ambiental, Puede verse que el texto esta
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planteado como una mera recomendacion a los Estados para que se esfuercen en promover 

la incorporacian de la variable ambiental. 

La segunda parte del texto es un principio por si misma. “B] que contamina, paga” 

es un criterio que se ha promovido principalmente en la Comunidad Europea, 

incorporandolo en las leyes y directivas ambientales. México apoyé este principio pero no 

fue asi en el caso de la mayoria de los paises en desarrollo, que lo que interpretaron como 

una posibilidad de tener que asumir obligaciones mayores 4 las que tienen capacidad de 

cumplir, 

Principio 17. Debera emprenderse wna evaluacién del impacto ambiental, cn 

calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio, 

   di 
yqu ijetd a ia decision de una autoridad nacional competent. 

  

Como se sabe, la evaluacién del efecto ambiental como requisito previo a la 

realizacion de actividades con probabilidades de tener repercusion en el ambiente es un 

concepto que ha ganado terreno en la ultima década. En efecto, actualmente los paises 

incluyen previsiones relativas a estas evaluaciones en sus leyes ambientales. Sin embargo, 

  

tamb n los organismos. financieros internacionales, como el Banco Mundial, oponen este 

requisito al financiar proyectos a los paises, que se ha convertido en lo que los 

representantes de los paises en desarrollo denominaron en las negociaciones de la 

CNUMAD “condicionalidad verde”. Por tal motivo, si bien todos los paises aceptaron la 

an a cabo las evaluaciones de! efecto ambiental, tuvieron 

  

buen cuidado de que se calificara dicho instrumento como uno de caracter nacional.
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Principio 18. Los Estados deberan notificar inmediatamente a otros Estados 
todo lo relacionado con fos desastres naturales u otras Situaciones de 

emergencia que puedan producir efectos nocivos sbitos en el medio ambiente de 
estos Estados. La comunidad internacional deberd hacer todo lo posible por 
ayudar a los Estados que resulten afectados, 

Principio 19 Los Estados deberén proporcionar la informacién pertinente, ¥ 

notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente 
resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos 
ambientales transfronterizos adversos, y deberan celebrar consultas en esos 

Estados en una fecha femprana y de buena fe. 

El tema de fa notificacion y consuita previa entre Estados estuvo presente en las 
negociaciones de fa Declaracién de Estocolmo, habiéndose propuesto como parte del 
Principio 21. Se puede afirmar que aunque al negociarse la Declaracién de Rio todavia 
hubo paises, tanto desarrollados como en desarrollo, que presentaron resistencias a la idea 
de la consulta y notificacion en el caso de actividades con efectos potencialmente adversos 
sobre el medio ambiente de terceros Estados o zonas fuera de su jurisdiccién. Sin embargo, 
el principio, que ha ganado terreno en las ultimas dos décadas y que se ha consignado en 
diversos tratados bilaterales y regionales (Acuerdo de “La Paz”, Convencion ESPOO) fue 
reconocido en los dos Principios citados, es decir, en relacién con tos desastres naturales y 
en relacion con actividades humanas con posible efecto transfronterizo, ya sea que se trate 
de recursos naturales o del medio ambiente, es decir, de temas relacionados con ta 
atmésfera, el agua, los océanos, la tierra, la diversidad biolégica, el Manejo de desechos, 
areas pobres rurales o urbanas o salud humana.  
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Principio 20. Las mujeres desempeiian un papel fundamental en la ordenacion 

del medio ambiente yen el desarrollo. Por tanto, es imprescindible contar con su 

plena participacion para lograr el desarrollo sostentble, 

Principio 21. Deberia movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los 

jovenes del mundo para forjar una alianza mundial ovientada a@ lograr el 

desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos. 

Principio 22. Las poblaciones indigenas y sus comunidades, asi como otras 

comunidades locales, desempefian un papel fundamental en la ordenacion del 

medio ambiente y en el desarrolio, debido a sus conocimientos y pracucas 

tradicionales. Los Estados deberian reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses, y hacer posible su participacion efectiva en ef 

logro del fenibie. 

  

Tal vez lo mas interesante de estos principios es que reflejan los avances que ha 

habido en los ultimos afios en el area de derechos humanos en el contexto mundial, que ha 

llevado a la comunidad internacional a tratar asuntos que antes hubieran sido considerados 

“asuntos estrictamente internos”, como lo seria el caso de la situacidn de ciertos grupos 

sociales, La Declaracidn.de Estocolmo solo tiene'una breve mencidn, en el principio 19, 

  

“tos poco privilegiados”, en el contexto del tema educacién y medio ambiente. Los tres 

principios anteriores se refieren a un mismo problema, que es la falta de participacion de 

algunos grupos sociales especialmente vulnerables. 

im falar, que algunos paises manitfestaron que conceder un parrafo 

especial a las mujeres 0 a los jovenes, implicaba ponertos en un estatus de minusvalidos, 

que no era deseable. Finalmente, en virtud de que todos los paises reconocieron que, en 
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efecto, en todas las sociedades existen 8rupos mas vulnerables que otros, se llegé a las 
formulas citadas, 

Principio 23. Deben Protegerse el medio ambiente J los recursos naturales de 
los pueblos sometidos a opresion, dominacién y ocupacion. 

Una idea semejante, contenida en los principios 1 y 15, aparece en la Declaracion 
de Estocolmo, En aqueila época, el Teconocimiento de los derechos de los pueblos bajo 
ocupacion generé la oposicién de Sudafrica, que consideré el Concepto como interferencia 
€n sus asuntos internos. 

   Principio 24. La Suerra es, por definicion, enemiga del desarrollo Sostenible. En 
consecuencia, los Estados deberan respetar las disposiciones de derecho 
internacional que Protegen al medio ambiente en €pocas de conflicto armado, y 
cooperar en su ulterior desarrollo, segun sea necesario, 

La crisis ambiental ha hecho que el mundo tenga conciencia del rapido deterioro 
ambiental, que haria la vida dificil y finalmente, imposible; pero se ha visto que las guerras 
pueden ocasionar deterioro en forma instantanea. Con la influencia de los sucesos ocurridos 
durante la Guerra del Golfo Pérsico, muchos paises refrendaron este Principio ya contenido 
en la Declaracién de Estocolmo (principio 26), aunque en dicho documento el Principio se 
limitd dnicamente a las armas nucleares. Es interesante notar que en la Declaracion de Rio 
se habla de cooperacién Para desarroliar el derecho internacional en materia de proteccién 
ambiental en tiempos de conflicto armado. 

Principio 25. La paz, el desarrollo ¥ da proteccion det medio ambiente son 
interdependientes e inseparables.
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Principio 26. Los Estados deberan resolver pacificamente todas sus 

controversias sobre el medio ambiente por Jos medios que corresponda, segtin lo 

planteado en la Carta de las Naciones Unidas. 

La magnitud de la crisis ambiental real y potencial, hace prever ef surgimiento de 

controversias entre los Estados a corto plazo. Los acuerdos ambientales que tratan temas 

globales, tales como la Convencién de Viena sobre la Proteccion de la Capa de Ozono, el 

Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Convencion de 

Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Sustancias Peligrosas, elcétera, contienen 

disposiciones en materia de solucion de controversias derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los mismos. Los dos principios que se comentan, refrendan la 

conviccin de todos los Estados de que las controversias deben solucionarse 

  

pacificamente, pero guna formuia diferente de las conocidas. 

  

Principio 27. Los Estados y lus personas deberdn cooperar de buena fe y con 

espiritu de solidaridad en ta aplicacién de los principios consagrados en esta 

Declaracion y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del 

desarrollo sostenible. 

~ Bl principio 27 dela Declaracién de Rio es, como la mayoria de los principios, una 

expresion de buenos deseos y un aliciente para desarrollar el derecho internacional. 

En suma, el camino del desarrollo sustentable esta todavia por andarse. Ningun 

pais lo ha emprendido ain. El detcrioro ainbiental, econdmico y social, que se registra casi 

  

exvepcion en todos los paises, hace ver la necesidad de dar un mayor impulso a los 

compromisos de Rio de Janeiro. Las politicas ambientales no son sino una parte, 

ciertamente importante, al lado de otras en las esferas politica, econdmica y social, de un
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Proceso integrado de desarrollo Sustentable. No se trata de un problema técnico-ecolégico 
solamente, sino que es al mismo tiempo sociat y politico, Exige movilizar recursos, dar 
prioridad al nuevo complejo objetivo, Conjugar los esfuerzos sociales, los gubernamentales 
con los de los sectores empresariales y de la sociedad civil. Habra de crearse mayor 
conciencia de los umbrales peligrosos que se aproximan, de medir los tiesgos y tomar las 
acciones adecuadas, de evitar la irreversibilidad de algunos procesos de contaminacion 
ambiental, de construir una Cultura institucional de conocimiento y comunicacién que 
contribuya al desarrollo sustentable 

Toda medida aislada, Por util que fuere, sera Por si sola insuficiente. Se trata de 
una problematica compleja que requiere adoptar estrategias coordinadas a largo plazo y 
supone el involucramiento de la sociedad como un todo. Ningun pats, ninguna region, 
podran aistarse de esta transicion hacia el futuro mas lejano. La cooperacion internacional 
multilateral debera ser un elemento indispensable, Hevada a cabo de comin acuerdo y 
tendiente a favorecer ta accion de las sociedades menos Protegidas o capacitadas para la 
nueva era. 

3.2.4.2 Agenda XXI. 

Es un documento general de recomendaciones Compuesto por 40 capitulos y 115 
areas programaticas contenidas en 700 paginas; constituye un programa de accion 
ambicioso pero realista, incluye aspectos ambientales como la erosion del suelo, 
deforestacién, cambio climatico y desechos tOxicos, asi como Cuestiones relacionadas 
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directamente con el desarrollo como son la pobreza, pautas de consumo, vivienda y salud, 

entre otros. 

Contempla, por lo tanto, recomendaciones en todas las Areas de interés. inclusive 

las de instrumentos, entre ellos los econdmicos, destinados a aportar las politicas 

ambientales y a poner en marcha los necesarios procesos socioeconomicos tendientes a 

generar el desarrollo sustentable 

Sin duda hay debilidades dentro det propio programa, resultado inevitable de la 

negociacién. Verbigracia, en el capitulo de biotecnologia se exageran los beneficios 

potenciales mientras se minimiza la necesidad de introducir medidas de seguridad, y en el 

capitulo de deforestacion se enfatizan las ventajas de sembrar nuevos arboles pero se dice 

poco sobre la preservacién de los bosques. Pese a lo anterior, hay también aspectos 

posiiivos como el combate 4 ta Gesertificacin o la promocién de la agricultura sustentable 

y el mejoramiento de la salud y la vivienda considerados en su dimensién ambiental.“ 

Sin embargo, para ello se requiere que los paises incorporen en su gobierno planes 

nacionales de accion para la ejecucién del Programa 21, ya que el mismo solicita a los 

   gobiernos, que actien sobre una serie de medidas concretas que deb 

literalmente: ta” base de nuestra vida econdmica, nuestras relaciones con los demas y 

nuestros prospectos para el futuro. Estas proporcionaran la base para un nuevo conjunto de 

prioridades para la comunidad mundial, y son las siguientes:*° 

ES 
4    

Montaiiu, Jorge, “Hacia la Consolidacién de !a Cumbre de Rio; Las Naciones Unidas y el Desarrollo 

Sustentable” en Glender, Alberto y Lichtinger. Victor (comps.), La diplomacia ambiental; México y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, op. cit. pp. 241 y 242. 

+3 Cf. Strong, Maurice F., “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” en 

Glender, Alberto y Lichtinger, Victor (comps.), La diplomacia ambiental; México v fa Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, op. cit., pp. 42 y 43. 

cambiar... -
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* Impulso de las economias de los paises en desarrollo, 

Contencion de la fuga de recursos de los Paises en desarrollo y aseguramiento de 
Su acceso y aseguramiento de su acceso a los recursos y tecnologias nuevos y 
adicionales que requeriran para incorporan la dimension ambiental a su propio 
desarrollo y para Participar de fleno en la Cooperacién internacional sobre el 
medio ambiente. 

Eliminacion de ta pobreza, fuente Principal de los problemas ambientales de los 
paises en desarrollo y amenaza fundamental para el logro de una seguridad 
global del medio ambiente. 

Terminacién de fa destruccién de recursos renovables, suelo, bosques y recursos 
biologicos y genéticos, 

Aseguramiento de la disponibilidad de suministro de energia, en particular a los 
Paises en desarrollo en condiciones que salvaguardaran el medio ambiente y 
detendran los tiesgos de un cambio climatico. 

Aseguramiento de la disponibilidad y proteccién de los suministros de agua, 

Certificacién de la seguridad de alimentos. 

Aseguramiento de un acceso y un uso equitativo de los derechos globales de 
todas las naciones, en condiciones que velen por su proteccién, 

Modificacién del sistema de incentivos y  sanciones que motivan el 
comportamiento econdmico a fin de asegurar que proporcionen sistemas sélidos 
para la sustentabilidad y los cambios en fas cuentas nacionales, de forma que 
reflejen los valores reales del medio ambiente y los recursos.
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* ‘Transicion a patrones de produccién y consumo en los paises industrializados 

que reduzcan drasticamente su contribucién desproporcionada al deterioro del 

medio ambiente de la tierra y a la generacion de riesgos ambientales globales. 

Es importante sefialar, que el Programa 21 establece, en todos sus programas, la 

difusién de la informaci6n como un principio basico; éste se formulé en términos del 

acceso a, o del intercambio de la misma, y por el compromiso contraido por todos de 

elaborar reportes periddicos y colaborar en proyectos globales para el monitoreo del medio 

ambiente. Los esquemas de cooperacion internacional para la recopilacién, andlisis y 

difusion de la informacién son indispensables y, por lo tanto, sumamente valiosos, siempre 

y cuando sus beneficios sean para toda la comunidad: de otra manera, algunas medidas de 

este tipo podrian convertirse en un instrumento de supervisidn y contre! nternacional al 

servicio de los Estados que cuentan con mayor desarrollo cientifico y tecnologico. 

La relacion entre la Agenda 21 y la proteccion de la Biodiversidad, la encontramos 

en el capitulo 15, que se refiere a la “Conservacion de fa Diversidad Bioldgica”, donde se 

hace referencia al tema de ta Convencion de la Diversidad Bioldgica, determinado las bases 

  

de accién, los objetivos, las activ ades de gestion, datas _¢ informacién, cooperacion-y 

coordinacién en los planos internacional y regional, los medios de ejecucién, etcétera. Por 

otra parte, es preciso destacar el segundo parrafo de la introduccién de dicho capitulo, el 

cual resalta con certeza, que el actual empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte 

resultado de la actividad del hombre, sobresalta a su vez 

  

servicios ambientales y la existencia de la variedad y variabilidad de genes, especies y 

ecosistemas.
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Con respecto a la industria, sector al cual pertenece PEMEX, el capitulo 30 de la 
Agenda 21, denominado; “La Teorientacién del papel de los negocios y la industria” sefiala 
que: Los negocios y la industria, incluso las corporaciones transnacionales, tienen un papel 
preponderante dentro del desarrollo social y econdémico del pais. Por tal motivo, deben ser 
Participantes de tiempo completo dentro de la implementacion y evaluacién de actividades 
relacionadas con la Agenda 21. 

El ingeniero Carlos Sandoval Olvera, sefiala cuatro maneras con las que se podra 
cumplir este objetivo: 

* Por medio de Procesos de produccién mas eficientes, tecnologias y estrategias 
preventivas, tecnologias de produccion Y procedimientos mas limpios durante el total del 
ciclo de vida del producto. 

* A través de innovaciones, desarrollos, aplicaciones y  transferencias 
tecnoldgicas, las cuales estan en gran parte dentro del ambito de control de los negocios y 
la industria. 

Mediante el reconocimiento y aceptacion industrial del hecho de que el manejo 
ambiental debe de estar entre las prioridades Corporativas mas altas y debe ser una clave 

ee 
‘6 Cfr. Sandoval Olvera, Carlos, “La Industria Mexicana de! Medio Ambiente y su Contribucién a ta Disminucién de ta Contaminacién por Actividades Petroleras”, en Memoria. Conferencias Magistrales. El Petréleo y su Impacto en la Ecologia, 16, 17 y 18 de octubre de 1996, op. cit., p. 63.
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TONAL, 

determinante para el desarrollo sostenible. 

* Por medio del uso de instrumentos econdmicos tales como, mecanismos del 

mercado libre, en los cuales se reflejan dentro de los precios de bienes y servicios, los 

costos ambientales de su produccion. 

De igual forma, en la Cumbre de Rio, los representantes de gobierno de los paises 

mas importantes dentro la comunidad internacional, destacaron dos areas prioritarias dentro 

de las cuales los negocios e industrias podran acelerar el proceso del desarrollo sustentable 

* La promocion de produccion mas limpia, en todas las etapas de produccian. 

* La promocion de la responsabilidad empresarial. 

En atencién a estos dos puntos, sc considera que la iniciativa empresarial, puede 

& E a orina representa’ ust papel imporianie en el migjuramieniv de ta eficiencia de ta 

explotacion de los recursos, con lo que contribuiria a reducir los riesgos y peligros, al 

minimizar desechos y salvaguardar calidades ambientales. 

Por ultimo, es preciso establecer, que el Programa 21 no es la panacea a todos los 

desastres ocasionados por el hombre, con respecto a} medio ambiente, sino que es un marco 

de referencias general-para la cooperacion entre los gobiernos y las diferentes instituciones: 

y sectores de las sociedades nacionales comprometides en la instrumentacion de una 

transicién hacia el desarrollo sustentable; el proceso debe ser continuo y lo suficientemente 

flexible como para que pueda adaptarse a tos descubrimientos cientificos y a las nuevas
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3.3 Principios Generales del Derecho Internacional Ambiental. 

Para iniciar este Punto es preciso mencionar, que las fuentes tradicionales del 

derecho internacional se encuentran enunciadas en el articulo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, sefialandose como fuentes principales: las convenciones 
internacionales, fa costumbre internacional como prueba de una practica generalmente 

aceptada como derecho y los principios generales del derecho” reconocidos por las 
naciones civilizadas; como auxiliares se mencionan las decisiones judiciales y la doctrina 
de los publicistas. 

Con la evolucién del Derecho Internacional Pablico han surgido otros 
procedimientos de creacién de normas, derivados del rol que en el seno de la comunidad 
internacional juegan las organizaciones internacionales. Ubicamos dentro de estos 
procedimientos a las resoluciones y las declaraciones de las organizaciones internacionales, 

las cuales carecen de obligatoriedad, pero pueden generar una norma obligatoria, al 
Constituir el Punto de partida de una norma convencional o consuetudinaria. 

Los principios del Derecho Ambiental Internacional poseen ciertas 

Particularidades, una de ellas es su muy reciente aparicién, surgieron fundamentalmente de 
la Conferencia sobre Ambiente Humano de Estocolmo de 1972, se reafirmaron en la 
Declaracién de Nairobi de 1982 y se constituyeron como principios rectores basicos con 
pretension de Universalidad y Carta Magna Ambiental en la Declaracién de Rio de 1992. 

ee 
” Los Principios generales de! derecho, son reconocidos por la mayoria de ias naciones con el fin de tratar de uniformar criterios de interpretacién y aplicacién de las normas del Derecho Internacional, Para que sean aplicados directamente al asunto cuando no exista una tegia formulada aplicable, Chr. Scpillveda, César, Derecho Internacional, V ed., Pornia, México, 1986, p. 94,
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Los principios del Derecho Ambiental Internacional pretenden impulsar las 

legislaciones internas para modernizar e incorporar el concepto sobre responsabilidad 

ambiental en el derecho ambiental y en la politica ambiental nacional. 

Por lo tanto, los principios de Derecho Internacional Ambiental, requieren ser 

aplicados en la practica por los Estados. Los Estados deben continuar el esfuerzo para 

instrumentar los principios ya aceptados en la Declaracién de Rio, deben incorporarlos en 

instrumentos juridicos vinculantes, y cumplir con ellos en las relaciones internacionales 

cotidianas.* 

Los principios fundamentales del Derecho Internacional Ambiental son los 

siguientes veintitres: 

* Interdependencia ecolégica: En un mundo donde la deforestacién en un pais 

reduce la riqueza biolégica de todo el planeta, en que tos productos quimicos y las 

emanaciones de gases toxicos liberados a la atmésfera en un continente producen cancer de 

piel en otro, en que las emisiones de diéxido de carbono aceleran el cambio climatico 

mundial, en donde el consumo desenfrenado de las sociedades opulentas agrava la pobreza 

de los paises menos industrializados, la reorientacién de las decisiones a nivel planetario 

hacia la preservacién ecoldgica y el desarrollo sustentable, deben Hevarse a consenso y 

compartirse, al igual se deben requerir esfuerzos adicionales que sean soportados por todos, 

principalmente por los paises industrializados (Principios 2, 6 y 25 de la Declaracion de 

Rio). 

eS 

“8 Ofr. Srékely, Alberto y Diana Ponce-Nava, “La Declaracion de Rio y el Derecho Intemacional Ambiental”, 

en Glender, Alberto y Lichtinger, Victor (comps.), La diplomacia ambiental: México y la Conferencia de tas 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, op. cit., p. 328.
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Solidaridad: Deviene del anterior, los paises deben ser solidarios en la pobreza 
y en la riqueza. La Tiqueza es menos riqueza si existe hambre y enfermedades en e! mundo 
0 se dafia la belleza de los Parques naturales y se contaminan las aguas de los rios y de los 
mares (Principios 7, 5 y 27 de la Declaracion de Rio). 

EI uso equitativo de los recursos naturales compartidos: Principio que se 
relaciona con et anterior, el cual implica que todos los Estados deben Cooperar de buena fe 
con los demas Estados para lograr el uso Optimo de los recursos naturales transfronterizos 
de caracter mundial Y para lograr que efectivamente disminuyan o se prevengan las 
intervenciones nocivas en él 

Buena Vecindad y Cooperacién Internacional: No supone necesariamente la 
ayuda econdémica, sino la ambiental, que consiste en ayuda -no caridad- para prevenir la 
degradacién ambiental y la colaboracién, sin interferir en la soberania y en los intereses de 
los Estados, para evitar Contaminacién de las aguas, el suelo y la atmésfera, como asi 
también, la cooperacién Para promover un sistema econémico internacional favorable y 
abierto que permita llevar al desarrollo sustentable y al crecimiento econdmico preservador 
(Principios 7, 9, 12 y 27 de la Declaracion de Rio). 

* Obligacién de informar e informarse: Este Principio posee dos aristas, la 
informacion para abajo y la informacion Para arriba, la primera, la obligacién por parte de 
los Estados de crear las condiciones para que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado 
a la informacién sobre el ambiente igual que la que dispongan las autoridades publicas, 
incluida la informacion sobre los materiales y las actividades que pudieran causar peligro 
€n sus comunidades, asi como la oportunidad de participar en los Procesos de adopcién de
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otros Estados de los desastr 

producir efectos nocivos al a 
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Estados tienen la obligacién de notificar inmediatamente a los 

es naturales u otras situactones de emergencia que puedan 

mbiente, o bien, que puedan tener efectos transfronterizos de 

importancia (Principios 10, 18 y 19 de la Declaracion de Rio). 

* Universalidad: D esde que la Carta de Derechos y Deberes Econdmicos de los 

Estados (1974), establecié en los articulos 29 y 30, !a responsabilidad comun para la 

comunidad internacional! sobre los fondos marinos y oceanicos y su subsuelo fuera de los 

limites de ta jurisdiccion naci jonal, asi como los recursos de la zona, al considerarlos como 

patrimonio comun de la humanidad, como asi también fa proteccion, la preservacion y el 

mejoramiento del ambiente p: 

Convencién del Mar de Mont 

ara las generaciones presentes y futuras, luego sefialada en la 

ego Bay (1982), la idea que los bienes naturales no nertenecen 

a ningun Estado en el sentido de propiedad clasico -que presupone el ejercicio absoluto de 

esos derechos dentro del ambito territorial- se arraiga como principio universal, al 

establecer que !a humanidad como nuevo sujeto de Derecho Internacional Publico 

contemporaneo, posee entre sus atributos el derecho de utilizar los recursos naturales sin 

poner en peligro la capacidad de servirse de ctlos de las yeneraciones futuras, yeldeberde_- - 

velar por su existencia y permanencia en el tiempo. El Ambiente es patrimonio comdn de 

todos los habitantes de la Tie sra, porque se deben respetar y obedecer las inmutables leyes 

naturales, para de esta manera aspirar a !a integra dignidad humana. 

* Yodo ser humano tiene el derecho fundamental a un 

  

saludable. Este principio esta intimamente relactonado con el anterior.
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Principio dei derecho a un Desarrollo Sustentable: Es decir, e! desarrollo 
€condmico y social no debe de desprenderse en ningun momento de la calidad del medio 
ambiente. 

Regulacién juridica integral: Este Principio consiste, por un lado, en la 
armonizacion y unificacion de las legistaciones en el Ambito nacional, es decir los 
regimenes juridicos de los diferentes Estados y regiones del planeta con relacién a las 
normas juridicas ambientales internacionales destinadas a la prevencion, represion, defensa, 
conservacién, mejoramiento y restauracion, es decir, los Estados deben Preocuparse de 
regular todo lo relacionado con el Medio Ambiente, tanto a nivel interno como 
internacional. Y Por otro, en la capacidad tanto del legislador como del Juez de tener una 
Perspectiva amplia e integradora del ambiente, debido a lo fragmentario de las normas 
ambientales (Principios 11 y 13 dela Declaracion de Rio). 

Principio de ordenamiento ambiental: Referido al hecho de que la legislacién 
ambiental debe ser coherente con los problemas que enfrenta la humanidad. 

*  Responsabilidad comun pero diferenciada: El Principio de responsabilidad 
comin pero diferenciada significa que las responsabilidades deben ser compartidas por 
todos los Estados - debido a las alteraciones causadas al ambiente como consecuencia del 
ejercicio de actividades daftinas realizadas tanto por personas fisicas y/o juridicas -, pero 
diferenciada de acuerdo a la Participacion de cada Sujeto de Derecho Internacional Publico, 
€n vista a que han contribuido en distinta medida a la degradacién de! ambiente. Los Paises 
industrializados reconocen la responsabilidad que les corresponde en razon de las presiones 
que sus sociedades ejercen en el ambiente, asi como de las tecnologias y fos recursos
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financieros que disponen. Este tipo de responsabilidad referido a la proteccién del ambiente 

no se agota en lo meramente individual, por ello deviene en responsabilidad colectiva, 

mancomunada o solidaria, La cuantia ¢ importancia de fos riesgos y fa objetivacion de la 

responsabilidad es tarea a resolver por el legistador internacional (Principio 7 de la 

Declaracién de Rio) 

* Principio precautorio: Significa que los sujetos del Derecho Internacional 

Publico no pueden ampararse en ta falta de certeza cientifica absoluta para postergar la 

adopcion de medidas eficaces en funcién de los costos para impedir la degradacién del 

ambiente. El desconocimiento cientifico no debe ser utilizado como raz6n para trasladar a 

las generaciones futuras las decisiones que se deben tomar ahora en precaucién de 

eventuales € inexorables dafios al ambiente (Principio 15 de la Declaracién de Rio). 

* Principio de tratamiento de las causas y tos sintomas: Se deben combatir las 

causas de los problemas y no Unicamente sus sintomas. Los Estados deben prevenir, asi 

como reducir cualquier contaminacién, que cause o pueda causar dafios apreciables o 

significativos. Todo Estado puede Hevar a cabo o permitir que se lleven a cabo ciertas 

actividades peligrosas pero que causen heneficio, siempre que tome todas las medidas 

razonables para reducir el riesgo y asegurar que se otorgara indemnizacién en caso de que 

se produzca un daiio sustancial. Al mismo tiempo, los Estados que realicen esta clase de 

actividades también deberan asegufar que se otorgaré indemnizacion por los dafios 

sustanciales de caracter transfronterizo provenientes de actividades cuya peligrosidad no 

era conocida en e! momento en que se realizaron. Como podemos apreciar, este principio 

se encuentra relacionado con el anterior,



    
Conjuncién: Tradicionalmente el Derecho Internacional Publico, se distingue 

segun como se incorpora el derecho internacional al orden juridico interno. Estas doctrinas 
denominadas Monismo y Dualismo, segun las cuales para la primera no hay existencia de 

dos ordenes jutidicos separados y autonomos y para la segunda si, son hoy superadas por el 
nuevo desarrollo del Derecho Ambiental Internacional, como se ha establecido 
ampliamente en fa declaracién de Rio y la Agenda XXI (el Programa de Accién de la 
Conferencia de Rio’ 92), lo que integra una verdadera constitucién ambiental planetaria, 
con derechos y obligaciones ineludibles para los Estados, y que atin cuando sus normas no 
se hayan generado como obligatorias y Operativas, los propios Estados las han adoptado 
como compromiso de naturaleza irreversible, sin necesidad de la ulterior incorporacién a 
sus legislaciones, todo ello para cumplir con el poderoso mandato de la CNUMAD, el cual 
es, terminar con la degradacién del ambiente. En los principios, asi como en las 
recomendaciones que se plasmaron en los documentos emanados de la CNUMAD, 
convergen normas de derecho administrativo, de derecho penal, de derecho procesal, de 
derecho civil y comercial, pero también Prescripciones de las ciencias naturales, las 
biolégicas, las fisicas y las econdémicas, de alli que el ordenamiento ambiental se 
Caracteriza por ser intra e interdisciplinario, 

* 

  

La norma ambiental internacional es "Ius Cogens": Es decir es una norma 
imperativa de cardcter internacional que no puede ser dejada de lado sino Por otra norma de 
la misma naturaleza (Agenda XXI y Declaracién de Rio). Por lo tanto tenemos, que los 
Estados deben cesar aquellas actividades que entrafien violacion de una obligacién 
internacional relacionada con el medio ambiente e indemnizar el dafio causado.
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A este respecto {a doctrina del lus Cogens mencionada en la Convencion de Viena 

sobre e! Derecho de Jos Tratados resulta aplicable al Derecho Internacional Ambiental en 

algunos de sus aspectos mas relevantes, en razon de lo establecido, en el articulo 53 de 

dicha convencion se sefiala: 

“Todo tratado que al momento de su conclusion esté en conflicto con una norma 

de lus Cogens es nulo. Para los efectos de la convencion se entiende por norma 

imperativa general, aquella norma aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de Estados y su conjunto, como norma que He admite acuerdo en 

contrario y que sélo puede ser modificada por una norma ulterior que tenga el 

mismo cardcter”. 

El articulo 64 afiade por su parte, que. 

Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacronal general, todo 

  

tratado existente que esté en conflicto con esa norma se convertira en milo y 

terminara”. 

EL Comité de Redaccion de fa Convencion de Viena dejo claramente establecido 

  

que las normas de lus Cogens, como correlativas del concepto Orden. vabli 

derechos internos, expresan los grandes principios e intereses colectivos de la comunidad 

internacional organizada y no los intereses particulares de los Estados. Por consiguiente, 

son oponibles incluso a los Estados que se opusieron a ellos, de ese modo ese nucleo de 

  

valores que se manifiestan en el lus Cogens constituye una verdadera mant 

bien comun internacional. La sancion a que da lugar la violacion de una norma de Jus 

Cogens es 1a nulidad absoluta, ya sea respecto de la totalidad del tratado o de aquellas 

partes del tratado que resulten contradictoiias con el principio 

en jos ..--
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En base a todo lo estudiado anteriormente, es indudable la relacion que tienen las 

lineas redactadas en este inciso con fas normas del Derecho Internacional Ambiental, por lo 

que resulta aplicable la afirmacién descrita en este punto. 

Principio de la variable ambiental: Significa la introduccién de la variable 
ambiental en el proceso de toma de decisiones, tanto internacional como nacional, puesto 

que la problematica ambiental se hace politica porque exige la intervencion directa de los 

Estados a través de acciones Prioritarias y preferenciales, En el campo del Ambiente, el 

Estado como sujeto primario del Derecho Internacional Publico, tiene una influencia 
decisiva, es el érgano decisor en relacion a la actuacién u omision en la materia, de aili la 
necesidad de incluir al Ambiente en la globalidad de los actos y conductas que incidan 
directa o indirectamente en él. La variable ambiental incorporada en el Proceso de toma de 
decisiones tanto a nivel horizontal como vertical, configura y esta comprendida dentro de la 
interdependencia ecoldgica existente entre los Estados Ambiente y politica internacional 
estén en esencia interconectados. Las decisiones econdmicas y de planificacion global 
contribuyen al fortalecimiento de las responsabilidades. 1 Ambiente es un problema 

global que no puede ser resuelto por un sdlo Estado, ni una sola region o continente, 
necesita imperiosamente de todos los Estados. Del grado de incorporacién de la dimension 

ambiental en el proceso de toma de decisiones depende en gran parte el futuro de la 
humanidad (Principios 3, 4, 8, 9, 12 y 21 de la Declaracion de Rio). 

* Transpersonalizacion de la norma juridica ambiental: La razon de este 

Principio se encuentra en la naturaleza del Derecho Ambiental que hace referencia al 
derecho del hombre y del ambiente, al significar que toda violacién al derecho ambiental
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jesiona a Ja persona humana y al ambiente, lo que da lugar al derecho-deber de su 

reparacion. La Declaracion de Rio expresa que los seres humanos constituyen ef centro de 

las. preocupaciones relacionadas con e! desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida 

saludable y productiva en armonia con !a naturaleza (Principio 1), y paralelamente, el 

hombre tiene el deber de proteger y mejorar el entorno para las generaciones presenles y 

futuras (Principio 3). 

* No contaminar: Este principio surge como reaccion a ta increible y a la vez 

paraddjica recepcion tanto en la Declaracién de Rio como en la Agenda 21 del principio “el 

que contamina paga”" (Principio 16). Esta aberracion atribuida a la feroz presion eyercida 

por el establecimiento en las reuniones previas a la Conferencia de Rio’92, en realidad, ha 

servido para cristalizar en los instrumentos internacionales ta comoda y complaciente figura 

del “pagador-contaminador", lamentablemente extendida por todo ce} planeta. 

En el derecho ambiental internacional el principio, debe ser “ao contaminar” y la 

excepcién que confirma la regla es la posibilidad de contaminar pero en condiciones 

perfectamente reguladas y bajo el contro! de gestion de la autoridad responsable y de los 

  

responsables de la toma de decision de autorizar dicha emanac 

erroneamente se establece en el principio 16 de la Declaracién de Rio “el que contamina 

debe pagar" Para colmo ta Agenda XXI no sdlo no se animo a erradicar el principio “el 

que contamina paga" (principal causante de la contaminacién industrial, es decir, del “ma! 

desarrollo"), sino que en el capitulo 8 de la Seccidn 1 del Programa de Accién referido a la 

“Formulacién de Politicas para el Desarrollo Sostenible", fo encuentra como una buena 

solucion para resolver inmediatamente los problemas.
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Al respecto, Jordano Fraga” manifiesta que el principio de “quien contamina paga” 

debe ser en efecto “quien deteriora el medio ambiente responde y to restaura”, 

consideramos que a parte del principio de “no contaminar” debe establecerse este segundo, 

ya que va mas alla del pago de una cantidad pecuniaria, al hacer énfasis en la importancia 

de responder no unicamente de manera econdomica, sino también mediante la restauracién, 

lo cual es fundamental, por lo que, estamos totalmente de acuerdo con este destacado 

jurista 

Principio de soberania estatal sobre los recursos naturales propios: Ademas 
de que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos bajo su propia 

politica ambiental, tienen también ta obligacién de asegurar que dichas actividades no 
perjudiquen al medio ambiente de Otros Estados situados fuera de su jurisdiccién nacional 

Aunado a lo anterior se establece, que los Estados deben conservar los ecosistemas y los 
procesos ecologicos esenciales para el funcionamiento de la biosfera y usar los recursos 

naturales globales y transfronterizos de manera equitativa y razonable. 

Principio de no-interferencia: Implica la obligacién de los Estados de no 
perjudicar en ninguna manera, mediante sus actividades, al medio ambiente de otros 

Estados. 

* EI principio de igualdad de opciones y de iguatdad de acceso a la tecnologia. 

EI principio de la no-discriminacién: El cual implica que la investigacian para 

resolver los problemas que afectan al desarrollo y al medio ambiente se Hleve a cabo sin 

desatender particularmente los intereses de los paises en desarrollo. 

ee 
° Cr. Jordano Fraga, Jestis, La Proteccién del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado, \* ed.. Bosch, Barcelona, Espafia, 1995, p. 138.
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* El Principio de la equidad intergeneracional: Este principio se encuadra 

dentro de la teoria de Ja equidad intergeneracional que sostiene que cada generacion es, al 

mismo tiempo, custodio y mandatario del planeta para las futuras generaciones y un 

beneficiario de sus frutos; lo cual impone obligaciones en su cuidado y establece ciertos 

derechos a usarlos. Las actuales generaciones tienen el derecho para usar razonablemente 

los bienes y recursos de la humanidad, no obstante, estos recursos y bienes deben utilizarse 

sin desatender a los futuros usufructuarios del planeta. De acuerdo con el derecho 

consuetudinario africano, nosotros somos solamente ocupantes de la Tierra con 

obligaciones con las pasadas y futuras generaciones. La teoria de la equidad 

intergeneracional se vincula con la relacién inherente que cada generacion tiene con otras 

generaciones, pasadas y futuras, en la utilizacion de! patrimonio comin de la humanidad 

La teoria a la cual nos hemos referido, expresa que todos los pueblos tienen también un 

conjunto de obligaciones intrageneracionales de caracter planetario y derechos destinados a 

incrementar la justicia entre las generaciones presentes.° 

Existen dos casos extremos para definir los limites y alcances de esta teoria, en el 

primero, las generaciones presentes no consumen nada y se dedican a_ahorrar todos los. 

recursos para las generaciones futuras y a preservar el mismo nivel de calidad del medio 

ambiente; este es el llamado modelo preservacionista, el cual es absurdo y fuera de toda 

logica, ya que promueve un statu quo que se opone a cualquier cambio y es consistente en 

  

una economia en subsistencia, pero no se adapta a las realidades del mundo industrial 

La otra modalidad, es el denominado modelo opulento, en el cual se pasa por alto las 

—_— 

% Cf Gonzdlez, Aninat, Raimundo, “Principios Generales del Derecho Intemacional Ambiental” en Rewsia 

de Derecho, op. cit, p. 109.
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degradaciones del planeta en el largo plazo que pueden ser generadas, tales como las 
pérdidas irreversibles de la diversidad de especies y de los recursos renovables. Bajo este 
modelo la generacion Presente desata cambios sustanciales en el sistema climatico global 
que afectan la habitabilidad en partes del mundo.*! 

Es evidente que la solucién no Se encuentra en los modelos descritos, lo que se 
necesita es que la sociedad humana debe Proteger el bienestar de cada generacién Esto 
requiere que cada generacion entregue el planeta, al menos, en no Peores condiciones que 
como lo recibid, y suministre un acceso equitativo a sus recursos y beneficios, las mejoras 

hechas por las generaciones previas deben ser conservadas para las futuras generaciones, 
esta nocién de conservar las mejoras es consistente con el hecho de que las generaciones, 
como socias de un sentido comun, deben extender sus beneficios a todos, especialmente a 
las que siguen. Esto es precisamente el sentir del principio de la equidad 
intergeneracional. 

3.4 Convenciones y Convenios Internacionales. 

Como consecuencia de la constante degradacién de fos ecosistemas y por ende la 
continua perdida de biodiversidad, la comunidad internacional sobre la base de los 
principios ambientales a nivel internacionales, ha Propiciado la creacién de organismos 
especializados para encargarles la tarea de crear normas Capaces de prevenir, disminuir o 
restaurar, los problemas ocasionados por las actividades licitas o ilicitas del hombre, al 

ee 
* Cf. Gonzalez Aninat, Raimundo, “Principios Generales de! Derecho Intemacional Ambiental” en Revista de Derecho, op. cit., p. 109, 
* Ibidem, pp. 109 y 110.
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ambiente. 

Hacemos énfasis en la cooperacion internacional, que resulta necesaria para 

combatir eficazmente los problemas globales provocados al ambiente, y de manera 

particular, el de la contaminacion de {os diversos ecosistemas por hidrocarburos, ¢s 

indudable que se necesita la participacion y cooperacion de todos los paises, para que a 

través de los diversos instrumentos juridicos se puedan prevenir y dismiauir los dafios 

ocasionados al ambiente. 

Dichos instrumentos se han incrementado y evolucionado a lo largo del tiempo y 

han generado por consecuencia una serie de obligaciones a los Estados, por lo que es 

preciso tomar en consideracién aquellos convenios y convenciones iniernacionales 

vinculados con el tema de contaminacién por hidrocarburos y conservacion de la 

Biodiversidad, refiriéndonos en especifico a los que México ratificd, 0 bien, se adhirio 

3.4.1 Convencién para la Proteccién de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 

Escénicas Naturales de los Paises de América. 

En la regulacion regional de los paises miembros de la OBA, el tema de la 

Biodiversidad se encuentra establecido en la Convencion para la Proteccién de ta Flora, de 

la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Paises de América, suscrita en 

Washington en 1940, ain en vigor y ratificada por 19 Estados americanos. México, es pais 

Parte de este convenio, cuya publicacién se efectud en el Diario Oficial del 20 de mayo de. 

1942, Esta convencién constituye un instrumento juridico internacional fundador en el 

Ambito de la conservacion de las especies y de la biodiversidad.
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La Convencién esta encaminada, como queda claro en su Preambulo, a proteger y 

conservar en su ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y 
su fauna indigenas, incluso las aves migratorias, asi como proteger y conservar los paisajes 
de incomparable belleza, las formaciones geologicas extraordinarias, las regiones y los 

objetos naturales de interés o valor historico o cientifico, y los lugares donde existen 

condiciones primitivas dentro de los casos a que la Convencidén se refiere. 

Las principales obligaciones que asumen los Gobiernos Contratantes para ese 

efecto, se refieren a la creacién en sus Tespectivos paises de parques nacionales, reservas 
nacionales y reservas virgenes, asi como la de adoptar 0 recomendar a sus cuerpos 

legistativos competentes, la adopcisn de leyes y reglamentos que aseguren la proteccién y 
conservacién de los elementos que son objeto de la Convencién, y la de cooperar los unos 
con los otros para promover los propésitos de la misma Convencion (Articulos I, Vy VI. 

Asimismo, tos Gobiernos Contratantes asumen la obligacién de tomar las medidas 

necesarias para la vigilancia y reglamentacién de las importaciones, exportaciones y 

transito de especies protegidas de flora y fauna, © parte alguna de las mismas, por los 

medios que sefiala la Convencion (Articulo LX). Cabe sefialar que la Convencion se ocupa 
especificamente de la proteccién de las aves migratorias o de interés estético y de aquéllas 

que estan amenazadas de extincién, para lo que se incluyen en un Anexo fas especies cuya 

proteccion es urgente y de especial importancia (Articulos VIL y VIN). 

En los ultimos ajios se ha manifestado un interés por renovar esta Convencién, por 

parte los paises miembros, dicho interés condujo a la creacién de un grupo de trabajo de la 

Comision de Medio Ambiente de la OEA, encargado de estudiar el futuro de la Convencion 
y la conveniencia de actualizarla. Uruguay preside el mencionado grupo de trabajo desde
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su establecimiento en 1993. Al mismo tiempo se encuentra en curso un proceso de consulta 

a tos gobiernos sobre la conveniencia de actualizar la Convencion Hemisférica de 1940 o 

de elaborar una nueva.” 

Esta Convencién tiene un especial interés en el tema estudiado, no solamente por 

su antecedente histérico, sino porque poseg una superioridad ética respecto a la Convencion 

sobre la Diversidad Biologica. En este sentido, la Convencion de Diversidad Biolégica 

parece mucho mas centrada en el valor comercial y econdmico de la biodiversidad y los 

recursos genéticos, mientras que la Convencion Americana funda ta importancia de la 

: . . .. - oe s4 

diversidad de las especies y la necesidad de su conservacion en su valor intrinseco 

3.4.2 Convenio Internacional para la Prevencion de la Contaminacion de las 

Aguas del Mar por Hidrocarburos (OILPOL /54/69/71). 

Durante el transcurso del tiempo, las civilizaciones han presentado modificaciones 

en su medio ambiente: basta mencionar que en las ultimas décadas se han suscitado graves 

problemas ocasionados todos ellos por el hombre, como lo es la contaminacion del mar, lo 

que ha generado por consecuencia la elaboracion de canvenios y acuerdos internacionales. - - ~~ 

con el propésito de evitarla y contenerla. Esta problematica se inicia con el transporte 

maritimo de petréleo, entre 1860 y 1885, cuando los buques fueron adaptados para estos 

fines, como el primer buque especial para transportar hidrocarburo, ef llamado 5.5. 

SGlukauf’. FEmpero, fue hi 

  

lie combustible en los buqucs 

ee 

% Cfr, Gros Espiell, Héctor. “Biodiversidad Etica y Derecho” en Un homenaje a Don César Septilveda; 

Escritos Juridicos, Fed., UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, México, 1995, pp. 217 y 248. 

S phidem, p. 218. 
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tanques, lo que did inicio al verdadero problema de la contaminacién marina. Con 

anterioridad en 1911, se habia elaborado el primer instrumento juridico (“Oil Navegable 
Waters Act”, aprobado en 1921] y entré en vigor en febrero de 1923). con el objeto de 

regular las descargas de petrdleo. 

En 1926 se realizé la Primera Conferencia Internacional sobre la Contaminacién 

del Mar por Hidrocarburos en la ciudad de Washington, D.C.; en 1934 se formé un Comité 
de Expertos en Contaminacién por Hidrocarburos, el cual trato de fundamentar las bases 

para realizar un Convenio sobre el tema, pero se vid obstaculizado por el estallido de la 

segunda guerra mundial. 

Posteriormente en 1954 Gran Bretajia tamo 1a iniciativa y convoca a una segunda 

Conferencia Internacional para tratar el problema de la Contaminacién del Mar por 

Hidrocarburos, donde se acordé en la ciudad de Londres el 12 de mayo del mismo aifio, el 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacion de tas Aguas del Mar por 

Hidrocarburos o Convenio de Londres, que resulta ser el primer tratado internacional para 

prevenir la contaminacion Producida por descargas de hidrocarburos desde los buques 

mercantes, *° 

El Convenio entré en vigor el 26 de julio de 1958, tamo para México, como a nivel 

general, la Organizacion Maritima Internacional (OMI) es la depositaria. Fue suscrito por 

México el 10 de agosto de 1954, aprobado por el Senado, segun decreto publicado en el 
Diario Oficial del 31 de diciembre de 1951, el depdsito del instrumento de aceptacién se 

Se 
8 Cf. PNUMA. “Convenio Internacional para prevenir la contaminacién de las aguas del mar por hidrocarburos (enmendado el 11 de abril de 1962 y el 21 de octubre de 1969)”. en Registro de Acuerdos Internacionales relativos al Medio Ambiente, \* ed., PNUMA, Nairobi, Kenya, 1993. p. 22.
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efectuo el 10 de mayo de 1956, publicado en el Diario Oficial del 20 de julio de 1956. 

Lamentablemente, éste convenio no resulté ser eficaz, debido a que la cantidad de 

hidrocarburos transportados por el mar se incrementaba constantemente, asi como el 

numero y tamaiio de los buques tanque, por lo que la contaminacion por hidrocarburos era 

cada vez mas intensa. Como consecuencia se da la urgencia de revisar y enmendar el 

OILPOL en varias ocasiones (1962, 1969 y 1971), con el objetivo de adaptarlo a las 

necesidades determinadas por la actual problematica de la contaminaciOn marina, como lo 

serian las surgidas por el accidente del buque tanque “Torrey Canyon”, el 7 de marzo de 

1967, el cual significé en su momento el desastre mas significativo de contaminacion del 

mar por hidrocarburos, Jo que hizo notorio que las medidas para prevenir dicho problema 

no eran suficientes, puesto que no se habia contemplado la posibilidad de la contaminacion 

del mar debido a accidentes de los buques tanque, ya que tinicamente se habia observado la 

ocasionada por las maniobras propias de los mismos 

Por consiguiente, es a partir de este momento, cuando se reconoce la 

contaminacién del mar por hidrocarburos como un problema internacional, que 

Gnicamente podria resolverse si las nac 

conjuntas. 

En cl OILPOL, el término “hidrocarburo” abarcé tanto el petroleo bruto como el 

petroleo combustible, el aceite pesado diesel y los aceites lubricantes; trata sobre los 

requerimientos para las operaciones de los buques y su equipo, define las circunstancias en 

que las descargas de hidrocarburos o sus mezclas estan prohibidas, basandose en la relacion 

de volumen de hidrocarburos derramado y la distancia media corrida por el buque; por otra 

parte, los buques tanques ¥ todos fos demas que utilicen petroieo como combustible 

jones acordaban y Itevaban a cabo medidas
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deberan llevar un libro de Tegistro en el que se anotara toda ocasi6n en la que se proceda a 

cargar y descargar hidrocarburo o mezclas de estos, las operaciones de limpieza y de 

vertimientos accidentales 0 de emergencia. 

Como medidas de prevencién se establece a los buques a los que se aplique el 

Convenio, que deben estar equipados con la maquinaria necesaria para evitar, en la medida 

de lo posible, el derrame del petrdleo combustible o del aceite pesado diesel. Asimismo, 

los gobiernos deberan adoptar disposiciones encaminadas al establecimiento de las 

instalaciones adecuadas para recoger los desechos y mezclas de hidrocarburos de sus 

puertos y terminales de carga. 

Las sanciones por transgresiones a las disposiciones del Convenio  seran 
establecidas por la legislacién del Estado del pabellén del buque en cuestién: las sanciones 

Pecuniarias impuestas por el Estado debido a descargas prohibidas en alta mar seran 

igualmente severas a aquellas que se exigirian por las mismas transgresiones en sus aguas 

territoriales. Los gobiernos que tengan conocimiento de alguna descarga efectuada en las 

“zonas prohibidas” deberdn notificar a las autoridades competentes de! Estado del pabellén 

de buque responsable, para que estas inicien un proceso contra el naviero o capitan del 

buque. 

Cualquier controversia que se suscite en ta aplicacion del Convenio se sometera a 

la Corte Internacional de Justicia, si cualquiera de las partes lo solicita, o que se convenga 

someterla a arbitraje. 

El OILPOL de 1954 y sus enmiendas fueron reemplazados en octubre de 1983 por 

el Anexo I de la Convencién Internacional para la Prevencion de la Contaminacion por 

Buques de 1973, modificada por el protocolo de 1978, al que se conoce como MARPOL
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73/78, dicho Convenio atenuo la relevancia del OILPOL /54/69/7!, sin embargo no debe 

pensarse que éste se encuentre extinto, ya que los Estados Parte que no se adhirieron al 

MARPOL 73/78, se obligan a cumplir con sus normas en su totalidad. 

De esta forma y para discutir el grave problema que significaba seguir con la 

contaminacién de los mares y que dicho problema iba en aumento, el gobierno de Bélgica 

celebré la Conferencia Juridica Internacional sobre Daiios Causados por la Contaminacion 

de las Aguas del Mar en noviembre de 1969.56 

De esta Conferencia surgié la adopcién de dos convenios muy importantes y tres 

resoluciones: el Convenio Internacional Relativo a la Intervencién en Alta Mar en Casos 

de Accidentes que Causen una Contaminacion por Hidrocarburos (INTER VENTION/69), 

el Convenio internacional sobre Responsabilidad Civil por Dajios Causados por la 

Contaminacion de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC/69/76/84)"”, la Resolucion 

para constituir un Fondo Internacional de Indemnizaciones para Resarcir Daiios Causados 

por la Contaminacion de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (FUND/71), la Resolucion 

sobre Cooperacion Internacional en Materia de Contaminacion por Agentes Distintos a los 

Hidrocarburas y la Resolucién so! bre el Informe del Grupo de Trabajo relativo al Fondo. 

eo 

Cyr. Salgado y Salgado, José Eusebio, “Importancia de tos convenios intemacionales relativos a la 

prevision de la contaminacién del mar por hidrocarburos”, en Un homenaje a Don César Sepitveda: Escritos 

Juridicos, op. cit., p. 343 

57 CLC. por sus siglas en ingtés: Crvil Liability Convention.
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3.4.3 Convenio Internacional Relativo a la Intervencién en Alta Mar en Casos de 

Accidentes que Causen una Contaminacién — por Hidrocarburos 

(INTER VENTION/69). 

Adoptado en Bruselas, Bélgica el 29 de noviembre de 1969, entré en vigor el 6 de 
mayo de 1975, la OMI es la depositaria; consta de 17 articulos v un anexo dividido en 2 
capitulos, el primero trata de la conciliacion y el segundo del arbitraje. Abierto a la firma 
de todos los paises miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos 
especializados o del Organismo Internacional de Energia Atomica. o Panes del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia (Articulo 9, No 2) 

En México, este convenio fue aprobado por la H. Camara de Senadores del 
Congreso de la Union, el dia 26 de noviembre de 1975: fue aceptado por el Presidente la 
Repiblica, el dia 23 de febrero de 1976: el deposito del Instrumento de Adhesion, se llevé a 
cabo el 8 de abril de 1976°*, fecha en que, por lo tanto, México se adhiere al convenio, cuya 
entrada en vigor (de acuerdo al articulo 11, No. 2 del convenio), fue el 7 de julio de 1976 

Tiene como objetivo Principal permitir que los Estados tomen las medidas 
necesarias en alta mar, para prevenir, mitigar o eliminar todo el peligro grave e inminente 
de contaminacién marina y del litoral por hidrocarburos, como consecuencia de un 

accidente maritimo, siempre y cuando tales medidas no lesionen, de ninguna manera, el 
principio de libertad de los mares. 

ee 
© Diario Oficial de la Federacién, 25 de mayo de 1976, » Cfr. Secretaria de Relaciones Exteriores, Relacion de Tratados en Vigor. \* ed., Consultoria Juridica, SRE, México, 1989, p. 98. 
© Cf. PNUMA “Convenio Internacional relative a la Intervencion en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminacién por hidrocarburos {aprobado el 29 de noviembre de 1969 cn Brusclas, Bélgicay” en Registro de Acuerdos Anternacionates relativos al Medio Ambiente, op. cit... p. 87
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Este Convenio, por to tanto, tiene la finalidad de aclarar y establecer los derechos 

que tienen las naciones para adoptar las medidas destinadas a prevenir o reducir el peligro 

de contaminacion por hidrocarburos a consecuencia de accidentes sufridos por buques fuera 

de las aguas territoriales y que signifiquen un grave dafio € inminente contra su litoral o el 

de otros Estados. 

Es preciso destacar, que antes de tomar las medidas necesarias, el Estado riberefio 

debe consultar con el Estado cuyo pabelln enarbole el barco, asi como con expertos y 

cualquier persona interesada que con seguridad se veria afectada por esas medidas. En 

casos de suma urgencia se puede actuar de inmediato pero en cualquiera de jos casos el 

estado riberefio debera hacer cuanto sca necesario para evitar riesgos a vidas humanas y 

prestar de igual forma ayuda a las personas perjudicadas.”” Asimismo, se podra destruir, ya 

   sea ia embarcas iga von ei fin de evitar la contaminacién del mar 

Es importante sefialar que en el articulo 2 del convenio se conceptua un “accidente 

maritimo” como un abordaje, una varada u otro siniestro de navegacién o acontecimiento, a 

bordo de un barco o en su exterior, y por “barco” se entiende toda nave apta para la 

navegacién y todo artefacto flotante, excepto las instalaciones destinadas a la 

  
explotacién y explo’ acién de los recursos del fondo de los océanos o sus subsuelos, por 

  

lo tanto, las disposiciones del convenio no se aplican a los buques de guerra ni a las 

instalaciones construidas en la plataforma continental. 

Por otra parte, los Estados tienen la obligacion de someter cualquier controversia 

que surja entre ellos a un procedimiento de conciliacin y arbitraje. 

_ 
5! Ver articulo 3 del Convenio INTERVENTION/69.
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3.4.4 Convenio Intemacional sobre Responsabilidad Civil por Darios Causados 

por la Contaminacién de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC/69). 

Este Convenio, adoptado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969 y en vigor desde 

el 19 de junio de 1975, fue un paso muy grande en el desarrollo de medios legales para 

personas o paises dafiados por un derrame de petrdleo; se estandarizan fos criterios de 
responsabilidad financiera para la limpieza de la contaminacién y dafios entre la comunidad 

maritima internacional 

El CLC/69 ha registrado tres Protocolos, el primero, del 19 de noviembre de 1976, 

cuya entrada en vigor fue el 8 de abril de 1981, mientras que para México, el convenio 
entré en vigor el 9 de agosto de 1994, al igual que su primer protocolo: el segundo 

Protocolo, aprobado el 25 de mayo de 1984, fue aprobado por la Camara de Senadores de 
Nuestro pais. el dia 13 de diciembre de 1993, mas adelante, el 13 de mayo de 1994, México 

deposité ante el secretario general de la Organizacién Maritima Internacional, su 
Instrumento de Adhesion respectivo™: el tercer Protocolo adoptado el 27 de noviembre de 

1992, fue aprobado por ta Camara de Senadores de nuestro Congreso de la Unidn, e! 13 de 

diciembre de 1993, cuyo Instrumento de Adhesidn de México fue depositado ante el 

ee 
Be Yr. Gémez-Robledo Verduzco, Alonso, “Convencién intemacional sobre la lucha contra la contaminacién Por hidrocarburos y protocolos de enmiendas sobre responsabilidad civil nacida de dafios debidos a Contaminacion por hidrocarburos de 1984 ¥ 1992” en Revista de Derecho Privado, Afio 6, No. 18, Seplicmbre-diciembre, Mc Graw Hill, México, 1995, p. 97,
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secretario general de la OMI, el 13 de mayo de 1994. El segundo y tercer protocolos no 

or ot 
han entrado en vigor 

Los objetivos de dicho Convenio son: garantizar una indemnizacion suficiente a 

las personas que sufran dafios causados por la contaminacion que haya sido resultante, ya 

sea de derrames o descargas de hidrocarburos procedentes de los barcos, adoptar 

internacionalmente reglas y procedimientos uniformes para resolver cualquier cuestion de 

responsabilidad y prever una indemnizacién equitativa para tales casos. Este instrumento 

juridico se aplica a los dafios de contaminacin sutridos en el territorio, se incluye el mar 

territorial (12 mv/n) y fa zona econémica exclusiva (200 m/n), de un Estado contratante y 

también se aplicaré las medidas necesarias para prevenir o reducir los daiios por 

contaminacién en el territorio de un Estado Parte. 

En el protocolo de 1992, se especifica que los dafos ocasionados por 

contaminacién comprenden: 

* Las pérdidas o dafios causados fuera del buque por la impurificacion resultante 

de las fugas o descargas de hidrocarburos procedentes de ese buque. 

embarcacion, dondequiera que ocurran los mismos. 

* 

nee 

8 Cr 
por } 

  

   os ¥ a sob! nacida de dafios dt 

contaminacién por hidrocarburos de 1984 y 1992" en Revista de Derecho Privado, op. cit., p- 99 

* La contaminacién resultante_ de derrames 9 descargas _ procedente de la 

Las pérdidas 0 dafios causados por las medidas preventivas incluidos sus costos. 

“Convencion amemacional sobre fa lucha contra la contaminacion 

  

* Cr. Salgado y Salgado. José Eusebio, “Importancia de los convenios intemacionales relatives a la 

prevision de la contaminacién del mar por hidrocarburas”, ct Un homenaje a Don César Sepilveda: Escritos 

Juridicos, op. cit., p. 317. 

* Cf. PNUMA. “Convenio {nternacional sobre Responsabilidad Civil por Dailos Causados por !a 

Contaminacion de las Aguas del Mar por Hidrocarburos”. en Registro de Acuerdos Internacionales relatives 

al Medio Ambiente, op. cit, p.84.
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EI naviero, a cuyo nombre esta registrado el buque, es la persona responsable de 
cualquier dafio resuitante de la contaminacién por hidrocarburos, a menos que el incidente 
haya sido causado Por un acto de guerra, un fendmeno natural extraordinario, un acto 
premeditado de una tercera parte, o por negligencia de un gobierno o de cualquier otra 
autoridad encargada de Proporcionar asistencia a la Navegacién. La responsabilidad es 
estricia en el sentido de que el naviero responde de toda contaminacién resultante de 
cualquier escape o descarga de hidrocarburos de su buque, sin que sea necesario probar que 
ha habido culpa. 

En caso de que se produzca un suceso, en el que participen dos o mas buques, y de 
él se deriven dafios ocasionados por contaminacién, con excepcion obvia de aquelios 
buques que, de acuerdo a la misma convencién, gocen de exoneracion, se generara una 
responsabilidad conjunta. 

Con el objeto de garantizar su solvencia, el naviero Ccuyo buque Ileve mas de 2000 
toneladas de petréleo como carga debera contratar un Seguro u ofrecer otra garantia de tipo 
financiero cuya cuantia se fijara en el acuerdo y variara en funcidn de tonelaje del buque 

Por otra parte, la resolucién para constituir un Fondo Internacional de 
Indemnizacion de Dafios causados por la Contaminacion de Hidrocarburos (Fondo IOPC 9 
FIDAC), obtenida de la Conferencia Juridica Internacional sobre Daiios Causados por la 
Contaminacién de las Aguas del Mar de 1969, fue el resultado de Teconocer que los limites 
de responsabilidad establecidos en el convenio de responsabilidad civil no sertan 
suficientes para la indemnizacién en caso de derrames de importancia, no obstante, se 

ee 
© Ver anticulo 7 del Convenio CLC/69,  
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penso que el incremento de los limites significaria una gran carga para los propietarios de 

los buques, lo que, evidentemente los gobiernos de los Estados no aceptarian. Por lo tanto, 

la OMI en Bruselas, en 1971 crea un suplemento al convenio CLC/69 con el Convenio 

Internacional sobre la Constitucin de un Fondo Internacional de Indemnizacién de Dafios 

debidos a Contaminacion por Hidrocarburos. El Fondo IOPC 0 FIDAC se conforma por 

las cuotas de ingreso, asi como por las contribuciones de sus miembros. 

Este Fondo prevé una indemnizacion adecuada a tas victimas de los dafios por 

contaminacion por derrames o descargas de hidrocarburos de buques: dispone que parte de 

las consecuencias econdmicas de esos dafios por contaminacion de hidrocarburos no sean 

soportadas exclusivamente por la industria naviera, sino también por las empresas 

interesadas en el cargamento de hidrocarburos. 

Es importante sefialar que el Fondo queda exento de toda obligacion, si el dafio es 

consecuencia de un hecho de guerra u hostilidad semejantes, como lo serian una guerra 

civil o insurreccion; de una descarga de hidrocarburos procedente de un barco de guerra 0 

de algun otro barco propiedad del Estado y cuyos fines no fueran comerciales, o si el 

suceso se debiera total o parcialmente a la accion u omision de la persona que los sufrid, Ja 

cual actud asi con la intencién de causarlos, 0 a la negligencia de esa persona, en este 

Ultimo caso el Fondo podra ser exonerado total o parcialmente de su obligacién de 

indemnizar a dicha persona. 

El Convenio det Fondo da ayuda a los propietarios de los buques, respecto de !a 

carga financiera adicional que les impone el Convenio de Responsabilidad Civil de 1969, la
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que solo se otorgara si se sujeta la ayuda con el Propésito de que garantice la observancia y 

  

cumplimiento de diversos convenios relacionados con la labor de la OMI.’ 

De igual forma, se le concede al Propietario del buque algunas excepciones con las 
cuales queda liberado del pago de indemnizaciones, e inclusive si éste no puede pagarle a 
las victimas, 0 si la indemnizacion resultara insuficiente, el Fondo cubriré el pago a Estados 
¥ Personas que sufran los dafios por contaminacién de hidrocarburos, 

EI Convenio del Fondo IOPC fue aprobado el 18 de diciembre de 1971 y entroé en 
vigor el 16 de octubre de 1978; se adoptaron tres Protocolos de enmienda, el primero del |9 
de noviembre de 1976, en vigor a partir del 22 de noviembre de 1994: el segundo del 25 de 
mayo de 1984, el cual fue aprobado por el Senado de nuestro pais, el 13 de diciembre de 
1993, depositandose e] Instrumento de Adhesion ante el secretario general de la OMI, el 13 
de mayo de 1994%. y el tercero adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente de 1992, aprobado por la Camara de Senadores de nuestro Congreso de la 
Union, el 13 de diciembre de 1993, y se depositd et Instrumento de Adhesién de México 
ante el secretario general de la OMI, el 13 de mayo de 1994. 

Asimismo y simultaneamente a la adopcién de los convenios CLC/69 y Fondo 
IOPC, se establecieron otros dos sistemas voluntarios de compensacion privada por los 

Sn 

estos convenios se pueden mencionar los siguicntes: Convenio Internacional para la Seguridad de la umana en el Mar y sus diferentes enmiendas y modificaciones (SOLAS/74/78/88), Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacién por Buques, con sus modificaciones y enmiendas (MARPOL/73/78); Convenio Internacional sobre Normas de Formacién, Titulacion y Guardia de la Gente del Mar (STC W/78); y ef Convenio Internacional sobre Lineas de Carga y sus enmiendas y modificaciones. Cf. Salgado y Salgado, José Eusebio, “Importancia de los convenios internacionales relatives a la Prevision de ia Contaminacién del mar por hidrocarburos”, en Un homenaje a Don César Sepiilveda; Escritos Juridicos, op. cit, p. 321, 
* Of. Gémez-Robledo Verduzco, Alonso, “Convencién internacional sobre la jucha contra la contantinacién Por hidrocarburos y protocolos de enmiendas sobre responsabilidad civil nacida de dafios debidos a Contaminacién por hidrocarburos de 1984 y 1992” cn Revista de Derecho Privado, op. cit.. p. 98. ® Ibidem, p. 100, 

* Entre 
Vida H
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propietarios de compajiias petroleras de buques-tanque: TOVALOP Y CRISTAL. Es 

importante sefialar que estos sistemas desapareceran en el momento en que el Convenio del 

Fondo 1OPC cuente con un mayor numero de miembros, al ser éste iltimo un convenio de 

caracter intergubernamental y los dos primeros privados. 

Por desgracia, como se puede apreciar, las innovaciones que se introducen dentro 

del campo de la responsabilidad civil, permanecen dentro del ambito de la responsabilidad 

privada, sin que sc trate el problema de la responsabilidad del Estado por dajios generados 

por la contaminacién. La responsabilidad absoluta, la cual seria la ideal para resolver estos 

problemas ambientales, no se toma en cuenta, ya que en este convenio, claramente se 

establece que, la obligacién de indemnizar debera recaer en una persona en particular, 

como seria, por ejemplo, el propietario del buque, de tal suerte que las victimas puedan 

saber con certeza hacia quién debera dirigir sus reclamaciones y hasta donde puede llegar el 

monto de la indemnizacién, sin embargo se corre el riesgo de no poder comprobar el nexo 

causal entre el sujeto a quien se le imputa et hecho y el daiio causado. 

Es preciso que en la practica, el problema no se centre en la legalidad o ilegalidad 

de las operaciones de vertimiento por un Estado dentro de sus aguas territoriales,_ sino_mas 

bien en el nexo causal entre vertimiento y daiios, el alcance del conocimiento, la prevision 

del daiio, el estandar de prueba requerida, etcétera.” 

_ 

Cr. Gémez-Robledo Verduzco, Alonso, “Convencion internacional sobre la lucha contra la contaminacién 

por hidrocarburos y protocolos de enmiendas sabre responsahilidad civil nacida de daiins debidos a 

contaminacién por hidrocarburos de 1984 y 1992” en Revista de Derecho Privado, op. cit.. P- 96. 
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3.4.5 Convencién sobre la Proteccién del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural. 

Esta convencién fue adoptada el 23 de noviembre de 1973 en Paris, Francia en el 
seno de la Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacion, ia Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). México, es pais Parte de esta convencién, cuya publicacion se efectué en el 

Diario Oficial del 2 de mayo de 1984. 

La convencién esta compuesta por un preambulo y 38 articulos, cuyos objetivos 
son: proteger el patrimonio cultural y natural de cada Estado, de valor universal, tinico e 
irremplazable para todos los pueblos del mundo, mediante la creacion de un sistema eficaz 
de proteccién colectiva organizada de manera permanente, es decir, mediante Ja 
Cooperacion obligatoria de toda la comunidad internacional, ya que se trata de un 
patrimonio universal. 

Con ese objeto la convencion establece que a cada Estado le incumbe 

primordialmente la obligacién de identificar, Proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a 
Tas generaciones futuras, el Patrimonio cultural y natural situado en su territorio, para lo 
cual cada Estado procurara adoptar las medidas que la misma convencién sejiala (articulos 

4y 5). Pero ademas, la convencion establece un sistema de asistencia internacional en esta 
materia (articulo 19 a 29), crea por otra parte un Comité Intergubernamenta! de Proteccién 

Mundial, Cultural y Natural dentro de la UNESCO, asi como un Fondo para la Proteccién 

dei Patrimonio Cultural y Natural (articulos 8 a 18). Es importante hacer notar que para los 

efectos de la operacién de la convencién se prevé la elaboracion de una lista del Patrimonio
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mundial en peligro (articulo 11). Es preciso destacar que no se establece nada, respecto a la 

resolucion de conflictos 

Por otro lado, resulta interesante destacar lo que se entiende por patrimonio natural 

en la convencién, ya que su concepto va mas alla de lo que conocemos por flora. De 

acuerdo con el articulo 2 de la convencién, para sus efectos se considera patrimonio 

natural: 1)Los monumentos naturales constituidos por formaciones fisicas y bioldgicas 0 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal desde el punto de vista 

estético o cientifico; 2) Las formaciones geoldgicas y fisiolégicas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el habitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o cientifico, y 3) Los lugares 

naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de Ja conservacién o de la belleza natural 

En otras palabras, el concepto de patrimonio natural excede al de flora, ya que se refiere 

también a otros elementos naturales, pero a su vez tiene sentido restrictivo desde cl 

momento en que se alude sdlo a aquellos elementos naturales que tienen un valor universal 

excepcional. 

3.4.6 Convencion de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 0 Convencion 

de Montego Bay (UNCLOS”!). 

La Conven 

  

30 de abril de 1982 por 130 votos a favor, 4 en contra y !7 abstenciones, aprobado y 

Se 

® Cuyas siglas en inglés significan; United Nations Convention on the Law of the Sea.
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abierto a la firma de los participantes, el 10 de diciembre de 1982. Sin embargo, no fue 
sino hasta diez afios después cuando se teunieron las 60 ratificaciones necesarias para su 
entrada en vigor el 1° de noviembre de 1994.72 

México firmé la Convencién de las Naciones Unidas sobre el Derecho dei Mar, el 
10 de diciembre de 1982, cuya aprobacién por parte del Senado fue el 29 de diciembre 
de 1982, nuestro Pais fue el segundo, después de Jamaica en ratificar este Convenio, el 21 
de febrero de 1983, deposité su instrumento de tatificacién en poder del secretario general 
de las Naciones Unidas, y promulg6 para los efectos conducentes en nuestro territorio ef 18 
de mayo de 1983.7 

La Convencion sobre el derecho del mar, es algo mas que un Conjunto de normas 
incorporadas en un tratado multilateral, puesto que es la auténtica codificacién de una 
costumbre internacional que se formd aceleradamente en los ultimos afios, generado por las 
largas reuniones de los delegados de los Estados Parte, que acercaron posiciones para 
permitir el desarrollo de una practica de los Estados en torno @ posturas comunes, que no se 
habian concretado aun en normas convencionales. * 

La Convencion se encuentra integrado por 320 articulos, agrupados en XVII 
partes, y nueve anexos. Esta Convencién dedica toda su parte XII a la Proteccién y 
Preservacién del Medio Marino, donde se retoma la problematica presentada a 
consecuencia de las graves catastrofes ambientales, como lo fueron Ocasionadas por los 
buques “Torrey Canyon” en 1967, “Urquiola” en 1976, “Erkowitz” en 1977 y “Amoco 

eee 
” Cr. Mercado Flores, Joaquin, “Se debe legislar sobre el derecho del mar”, en PEMEN-LEX, Revista Juridica de Petréleos Afexicanos, Nims, 79-80, enero-febrero, PEMEX, México, 1995, p. 42. ” Diario Oficial de la Federacion, 1° de junio de 1983. ™ Cfr. Seara Vazquez. Modesto, Derecho internacional Piiblico, 15* ed., Pornia, México, 1994, p. 256,
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Cadiz” en 1978, asi como por fugas de petroleo de pozos, como son los casos, ya 

estudiados, “Ekofisk” en 1977 y el pozo “Ixtoc I” en 1979. La Convencion define el acto 

de contaminacion marina, asi como el vertimiento de desechos, reconoce la existencia de 

los convenios internacionales que establecen obligacion de no contaminar, fa 

responsabilidad que tienen los Estados de asegurar la pronta indemnizacion por los dafios 

causados por la contaminacién bajo el principio de que “el que contamina paga” y establece 

los tipos de contaminacién marina, asi como las obligaciones del Estado del pabellon que 

porta el buque, las del Estado costero 0 riberefio y las del Estado del puerto * 

La parte XII se divide en once secciones que van desde los articulos 192 a 237, de 

donde se desprenden los siguientes aspectos principales: 

* Se establece la obligacién de proteger y preservar el medio marino por todo 

Estado (arti 

  

sin dejar a un lado el derecho soberano que tienen los 

Estados para explotar sus recursos naturales, para lo cual podra aplicar su propia 

legislaci6n nacional en materia ecoldgica. Como podemos apreciar. la 

Convencion reafirma en forma indisotuble el principio de la preservacion del 

medio marino, con el principio del derecho soberano que tienen los Estados de 

explotar sus récursos ‘naturales. Esta obligaci6n y las subsecuemtes que se 

desprenden de las disposiciones siguientes, desembocan en el asticulo 235 que 

consagra el hecho de que los Estados son responsables del cumplimiento de sus 

obligaciones intern: cionales relativas a ia proteccién y preservacion del medio 

ee 

%5 Cf. Salgado y Salgado, José Eusebio, “La Convencién de las Naciones Unidas sobre cl Derecho de! Mar y 

la Proteccién y Preservacién del Medio Marino”. en PEMEX-LEX. Revista Juridica de Petréleos Mexicanos, 

Nims. 29-30, noviembre-diciembre, PEMEX, México, 1990, pp 39 y 40.
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marino, responsabilidad que sera establecida conforme el derecho internacional 

Se deberan tomar tas medidas necesarias (individual o conjuntamente) para no 

causar dafios ecoldgicos, como lo serian: “a) la evacuacién de sustancias 

toxicas, perjudiciales o nocivas, desde fuentes terrestres, desde la atmdsfera o a 

través de ella, o Por vertimientos; b) la contaminacién proveniente de fos 

buques; c) La contaminacion originada en instalaciones o dispositivos 

utilizados para la exploracién o explotacién de los fondos marinos y del 

subsuelo y; d) la contaminacién procedente de otras instalaciones y dispositivos 

que furncionen en el medio marino” (articulo 194) Estas medidas se aplicaran 
tanto en sus aguas jurisdiccionales, como en las de‘otros Estados, con el fin de 

evitar que dichos dafios de Contaminacién se extiendan a otras zonas. Deben 

igualmente garantizarse que las actividades bajo su jurisdiccién se realicen en 

forma tal que no causen perjuicios a terceros Estados ¥ su medio ambiente 

(articulo 194, parrafos 1° y 2°). Asimismo, los Estados han de tomar todas las 

medidas adecuadas para impedir que la introduccién de nuevas tecnologias o de 

especies extrafias o nuevas causen dafios (articulos 195 v 196), 

Se establece como una obligacién para los Estados Ja cooperacién mundial y 
tegional (articulos 197 a 201), deben reportar cualquier dafio inminente 0 real, 

tanto a los Estados susceptibles de ser afectados como a las organizaciones 

internacionales, 

* Deberan también, adoptar planes de émergencia para hacer frente a cualquier 

contingencia; promover estudios ¥ programas de investigacién cientifica e
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intercambiar informacion referente a la contaminacion y, conforme a todo esto, 

elaborar y formular leyes, normas, practicas y procedimientos para reducir, 

prevenir o controlar la contaminacion del mar. 

Los Estados en desarrollo deberan recibir de los Estados altamente desarrollados 

y de las organizaciones internacionales, asistencia técnica y cientifica y seran 

objeto de trato preferencial con respecto a la asignacion de fondos y asistencia 

técnica, lo mismo que en !a utilizacién de servicios técnicos en todo lo que se 

refiere a la lucha contra la contaminacion marina (articulos 202 y 203). 

Se establece la necesidad de vigilar los riesgos de contaminacidn, asi como sus 

efectos (siempre mediante el respeto de los derechos de los terceros Estados), 

publicar los resultados obtenidos, siempre que ellos manifiesten el hecho de 

causar contaminaciOn o cambios importantes en el medio marino (articulos 204 

a 206). La Convencion reglamenta con cierta minuciosidad lo relativo a la 

vigilancia y evaluacién ambiental, al sefialar la obligacién de los Estados, de 

adoptar leyes y reglamentos adecuados para impedir la contaminacién del medio 

marino procedente de fuentes terrestres, y en general la que se origine dentro del _ 

  

Ambito de su jurisdiccién, especialmente en su mar territorial. 

Los Estados dictaran toda clase de leyes y reglamentos con el fin de prevenir, 

reducir y controlar la contaminacion del medio marino, procedente de cualquier 

  

fuente, tomado en cuenta todos los convenios, reglas, normas, pra 

procedimientos que hayan sido reconocidos internacionalmente (articulos 207 a 

212).
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* La falta de cumplimiento de las disposiciones de la Convencién de Montego 
Bay compromete la responsabilidad de los Estados, que deben poner en pie los 

mecanismos juridicos que permitan asegurar una Pronta y adecuada 
indemnizacién por dafios causados por la contaminacién del medio marino, por 

Personas fisicas 0 juridicas bajo su jurisdiccién (articulo 235) 

Es preciso destacar, que la Convencién de la Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, trata aspectos novedosos como la creacién de la zona econdmica exclusiva, la 
explotacién y exploracién de los fondos marinos profundos y el concepto del patrimonio 
comun de la humanidad. Establece un orden Juridico nuevo y amplio para los mares y 
océanos, con respecto a lo referente a las disposiciones ambientales, establece normas 
importantes sobre el medio ambiente y aplica disposiciones sobre contaminacién de! medio 
marino 

3.4.7 Convenio Intemacional sobre Cooperacién, Preparacién y Lucha contra ja 

Contaminacién por Hidrocarburos (OPRC”*/90). 

Este convenio fue aprobado el 30 de noviembre de 1990, cuya entrada en vigor, 
lanto a nivel general, como para México, fue el 13 de mayo de 1995.” Este convenio se 
encuentra integrado por un preambulo, 19 articulos y un anexo, que fue adoptado en 199] 

El convenio tiene como objetivo Primordial, reforzar el marco juridico para 
combatir la contaminacién del medio ambiente en general y del mar en particular, establece 

   
Por sus siglas en inglés; International Covention on Gil Pollution Preparedness, Response and Cooperation. Diario Oficial de ta Federacién, 6 de Febrero de 1995,
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una base para la preparacion y la capacidad de respuesta en casos de contaminacion por 

hidrocarburos en el medio marino.” 

El convenio OPRC hace referencia a las disposiciones del convenio de Montego 

Bay, especificamente a su parte Xi, donde se destaca, la obligacion de fomentar ta 

cooperacién internacional. En sus 19 articulos y su anexo, sé resalta principalmente, el 

hecho de adoptar medidas adecuadas de preparacién y lucha contra la contaminacion por 

hidrocarburos; es importante sefialar, que en el convenio se enticnde como hidrocarbura, at 

petroleo en cualquiera de sus manifestaciones, se incluye el petroleo crudo, el fuel-oil, los 

residuos petroliferos y los productos refinados, y por wr suceso de contaminacion de 

hidrocarburos, se hace referencia a uno 0 mas acontecimientos que den o puedan dar 

origen a una descarga de hidrocarburos, qué representen una amenaza al medio marino, al 

htoral 0 a los intereses de cualquier Estado, y que exijan medidas de emergencia u otra 

respuesta inmediata. 

Es destacable la diferencia que se hace entre buque y wudad mar adentro (a 

ambos se aplica el convenio); por el primero se va a entender toda nave que opera en el 

medio marino del tipo que sea, incluidos los aliscafos, los aerodeslizadores, los sumergibles 

y los artefactos flotantes de todo tipo; y por unidad mar adentro o plataformas, se hace 

referencia a toda instalacién o estructura mar adentro, fija o flotante, dedicadas a 

actividades de exploracién, explotacin o produccién de gas ¢ hidrocarburos, 0.4 la carga 

o descarga de hidrocarburos (articulos, 3, 4 y 5). Como se puede apreciar, et convenio 

resulta claramente aplicable a las instalaciones de PEMEX, donde el Estado Mexicano se 

—— 

“8 Cf PNUMA. “Convenio Internacional sobre Cooperacién, Preparacién y Lucha contra la Comaminacion 

por Hidrocarburos”, en Registro de Acuerdos Internacionales relativos al Medio Ambiente, op. cit., p. 288
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Jurisdiccion; sin embargo en este convenio no se hace referencia a disposiciones que 
establezcan situaciones de responsabilidad 

Ahora bien, como Puertos maritmos e@ instalaciones Para la manipulacion det 
peirdleo, se consideran aquellas  instalaciones que presentan el riesgo de producir 
contaminacién por hidrocarburos, e incluyen Jos puertos maritimos, terminales 
petroleras, oleoductos, entre otras instalaciones petroleras Por lo tanto, las instalaciones 
de PEMEX se encuentran incluidas. 

Este convenio, establece fos derechos Y Obligaciones de tos Estados sobre 
cooperacion, ya sea Para agilizar las medidas juridicas y administrativas (para la Ilegada a 
Su territorio del equipo necesario para iniciar ta lucha contra la contaminacién por 
hidrocarburos”); asi como de investigacion, desarrollo y actividades técnicas para combatir 
los incidentes y lucha contra la contaminacion por hidrocarburos (articulo 8 y9) 

Por lo tanto, sobre la base de Io anterior, se Tequiere establecer acuerdos bilaterales 
© multilaterales para la Preparacién y lucha contra la contaminacién por hidrocarburos y 
hacerlos Hegar a la OMI; sin que nada de lo establecido en el convenio OPRC modifique 
los derechos y obligaciones de otros Convenios © acuerdos internacionales (articutos 10 y 
nD) 

En este convenio no se establecen diferencias entre los limites minimos y maximos 
de tonelaje Para los buques, debido al hecho de que se aplicaré a todos los buques 

ee 
”? Vase, arliculos 7 y 12 del Convenio OPRC/90.
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petroleros 0 no y a las instalaciones petroleras, ya que el Ambito de aplicacién sera que el 

incidente o daiio haya producido un derrame de hidrocarburos. 

En cuanto al anexo del convenio, éste se refiere al reembolso de tos gastos de 

asistencia. en la cual toda parte podra pedir a la OMI que ayude a determinar fuentes de 

garantia financiera de estos gastos. 

Como se puede apreciar, este convenio hace referencia de manera primordial a la 

cooperacién internacional para combatir los sucesos de contaminacién por hidrocarburos, 

sin embargo insistimos, en afirmar que lo idea! es la prevencion, aspecto que la comunidad 

internacional debe establecer como una obligacion en los convenios internacionales 

Ademas, es evidente que aun no esta asegurada la inmunidad global del medio 

marino, ya que de existir una perfecta cooperacion entre los Estados, no debemos olvidar 

que la aplicacién de este convenio y los anteriores, depende de la discrecionalidad del 

Estado del pabellén; puesto que. atin cuando cada una de las partes contratantes esta 

habilitada a constatar las infracciones a la convencién pertinente y tomar la iniciativa de 

una accién comun en contra de la contaminacion, la regla de competencia exclusiva del 

Estado del pabelién subsiste, ya que éste es el unico facultado para ejercitar Ja accion civil 

correspondiente.” 

Por otro lado, sabemos que los paises en desarrollo dependen en gran medida de 

Jos recursos marinos, pero, al mismo tiempo, no tienen la capacidad necesaria para luchar 

contra los sucesos de contaminacién y reducir sus efectos. Por lo que resulta lamentable 

ns 

* Cfr. Gomez-Robledo Verduzco, Alonso, “Convencién internacional sobre 1a incha contra la contaminacién 

por hidrocarburos ¥ protecotos de enmicndas sobre responsabilidad civil nacida de dafins debides a 

contaminacion por Indrocarburos de 1984 y 1992" en Revista de Derecho Privado, op. cit., p- 95.
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que. a pesar de que en los diferentes convenios estudiados se hable de cooperacian y 

  abe 

asistencia técnica ésta tenga un precio monetario, por lo cual estos paises no pueden tener 
acceso a ella, impidiéndose asi la aplicacion de las medidas previstas por los diferentes 
instrumentos Juridicos de regulacién. Es por ello, que consideramos la necesidad de que 
las reglamentaciones internacionales sean mas estrictas para reducir atin mas el riesgo de 
accidentes de contaminacion Causados por buques e instalaciones petroleras. 

3.4.8 Convenio sobre Diversidad Bioldégica, 

Los recursos biolégicos de la tierra son fundamentales Para el desarrollo 
econdémico y social de la humanidad: como consecuencia existe un reconocimienta cada 
vez mayor de la diversidad biolégica como un bien mundial de valor inestimable para la 
supervivencia de las generaciones presentes y futuras. De igual forma fa amenaza que 
existe actualmente sobre las especies y los ecosistemas nunca ha sido tan grave. En 
respuesta a ello, el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente {PNUMA) 
convocé a un Grupo Especial de Expertos sobre la Diversidad Biolégica en noviembre de 
1988, con el objeto de estudiar la necesidad de un convenio internacional sobre la 
biodiversidad. Posteriormente, en mayo de 1989, el PNUMA establecid ef Grupo de 
Trabajo Ad hoc de expertos juridicos y técnicos Para preparar un instrumento Juridico 
internacional para la conservacién y la utilizacién sostenible de la diversidad bioldgica: los 
expertos debieron tomar en Consideracién fa necesidad de compartir los costos y tos
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beneficios entre paises desarrollados y los paises en desarrollo, asi como fos medias y la 

modalidad para apoyar las innovaciones de las comunidades locates." 

En febrero de 1991, el Grupo de trabajo Ad hoc cambid su denominacion a Comite 

Intergubernamental de Negociacién de un Convenio sobre Diversidad Bioldgica. Sus 

trabajos culminaron e! 22 de mayo de 1992 en la Conferencia de Nairobi, donde se aprobé 

el texto acordado del Convenio sobre la Diversidad Biolégica. Este Convenio quedo 

abierto a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, desde el 5 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993. periodo en el cual 

firmaron 168 paises. El Convenio entro en vigor el 29 de diciembre de 1993, es decir 90 

dias después de haberse obtenido el minimo de 30 ratificaciones depositadas, requeridas 

por su articulo 36. México es parte desde el 11 de marzo de 1993. Es preciso scialar que 

para los 30 Estados que realizaron los respectivos depositos, el Convenio entro en vigor en 

relacian con ellos el 29 de diciembre de 1993 De conformidad con et apartado 3 del 

articulo 36, para cada Parte Contratante que posteriormente ratifica, acepta 0 aprueba el 

Convenio o se adhiera a él, el Convenio entrara en vigor con relacién a esa Parte, 90 dias 

después que su instrumento de ratificacion, aceptacién, aprobacion o adhesion es entregado . 

al Depositario, El articulo 41 nombra como depositario a! Secretario General de las 

- <4) 82 
Naciones Unidas. 

La primera reunion de la Conferencia de las Partes fue convocada del 28 de 

noviembre al 9 de diciembre de 1994 en Bahamas. La Conferencia de las Partes esta 

oe 

5! Cyr, Glowka, Lyle, ef. al. Guia del Convenio sobre 1a Diversidad Biolagica, Ved, Union Mundial para la 

Naturaleza. 1996, pp. 2 y 3. 

= Idem.



  

prevista en el articulo 23 del Convenio, donde se mencionen sus importantes atribuciones 

El Convenio constituye el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los 
aspectos de la diversidad bioldgica; recursos Benéticos, especies y ecosistemas. Reconoce, 
por primera vez, que la conservacion de la biodiversidad “es interés conuin de la 
humamdad”, asi como una parte integrante del Proceso de desarrollo. La conservacién de 
la diversidad biolégica ha dejado de significar la simple proteccién de especies y 
ecosistemas, para convertirse en parte fundamental de las Propuestas hacia el desarrollo 
sostenible. E! Convenio introduce un nuevo enfoque con el objeto de conciliar la necesidad 
de la conservacién con la Preocupacién por el desarroflo y esta basado, ademas, en 
consideraciones de equidad y responsabilidad compartida. El Convenio sobre la Diversidad 
Biolégica es uno de los acontecimientos recientes mas significativos en materia de derecho 
internacional, relaciones intemacionales, medio ambiente y desarrollo, y presenta una 
declaracion a favor de la vida misma en todas sus innumerables manifestaciones 

Los objetivos del Convenio se encuentran establecidos en el articulo 1, donde se 
destacan los Principales temas, estos objetivos son: 

* La conservacién de la diversidad biolégica {Articulos 6 a9, 11 y 14) 

La utilizacién sostenible de sus componentes (Articulos 6, 10 y 14). 

La participacién justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilizacion 
de recursos genéticos, se incluye entre otras cosas: 

El acceso a recursos genéticos (Articulo 15), se toma en consideracién todos 

los derechos sobre dichos recursos.
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* ‘Transferencia de las tecnologias pertinentes (Anticulos 16 y 19), 

consideracién todos los derechos sobre dichas tecnologias, y 

* Financiamiento apropiado (Articulos 20 y 21). 

se toma en 

De esta manera, el articulo establece en el Convenio un equilibrio entre la 

conservacion, la utilizacién sostenible y ta participacion en los beneficios. Este es el punto 

medular de! acuerdo politico sobre el cual se basa e! Convenio. 

Como se puede apreciar, el Convenio se proyecta mas alla de la conservacidn de la 

diversidad biolégica por si misma y de la utilizacion sostenible de los recursos biolégicos. 

al incorporar temas tales como el acceso a los recursos genéticos, la participacion en los 

beneficios derivados de fa utilizacién de material genético y el acceso a tecnologias. 

incluida la biotecnologia. 

El hecho que la diversidad biolégica se encuentre distribuida de manera desigual 

en el mundo, también es reconocido en el Convenio. El Norte, bioldgicamente mas pobre, 

ha depredado a lo largo del tiempo sus reservas biolégicas, esto supone una carga mas 

pesada a los paises del Sur, en una época en fa cual la utilizacion de los recursos bioldgicos 

es de imporancia capital para el desarrollo de estos paises. El Convenio reconoce que esta 

carga solo puede aliviarse mediante distribucioncs adicionales, no solo financieras, de los 

paises industrializados del Norte y mediante una mayor asociacion entre paises 

desarrollados y aquellos en desarrollo. 

El Convenio sobre Diversidad Bioldgica ¢ 

  

que deja a las Partes que determinen individualmente cémo se implementaran la mayoria de 

sus disposiciones; esto se debe a que las normas que contiene se expresan ¢n su mayoria en
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términos de metas y Politicas generales, mas que como obligaciones especificas y precisas, 
como si ocurre, por ejemplo en la Convencién sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) Tampoco tiende a establecer objetivos a 
ser alcanzados, como por ejemplo, la reciente Directiva del Consejo Europeo sobre 
Proteccién de Habitats Naturales y Semi-Naturales de Flora y Fauna Silvestre, que enumera 
cientos de especies que deben volver a niveles satisfactorios. Por el contrario, el énfasis del 
Convenio sobre Diversidad Biologica esta en la Promocion de procesos nacionales para la 
adopcién de futuras decisiones; a diferencia de otros tratados sobre la materia éste no 
contiene listas, ni anexos sobre areas naturales protegidas o sobre especies a ser protegidas 
En relacion con las disposiciones sobre conservacion y utilizaci6n sostenible, dos articulos 
enfatizan la accién en el ambito nacional; el articulol que establece los objetivos del 
Convenio, incluyen la Conservacion de la diversidad biolégica y la utilizacién sostenible de 
sus Componentes, y el articulo 6 que requiere que cada Parte Contratante, adopte el 
desarrollo de estrategias, planes o Programas nacionales para dichos fines. Ocurrira con 
frecuencia que las Partes deban ir més alla de las disposiciones sustantivas establecidas en 
los articulos del Convenio para alcanzar los objetivos del articulo 1, 

3.4.8.1 Contenido del Convenio. 

El articulo 1 sejfiala los objetivos, el 2 define los términos utilizados para los 
efectos del Convenio, el articulo 3 trata el principio fundamental del derecho soberano de 
los Estados a explotar sus recursos naturales, en relacion con los problemas ambientales y
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la biodiversidad, los articulos 4 y 5 regulan lo referente al Ambito jurisdiccional y a la 

cooperacion en cuanto a la diversidad bioldgica. 

Por su parte los articulos 6, 7, 8, 9, 10, Il, 12, By 14 determinan con gran 

flexibilidad los deberes de los Estados, el articulo 15 sefiala la facultad de los Estados en 

ejercicio de sus derechos soberanos de regular el acceso a los recursos genéticos, el articulo 

16 trata el acceso a la tecnologia y al derecho de la transferencia de tecnologia para la 

conservacion y utilizacién sostenible de la diversidad bioldgica, el articulo 17 se refiere al 

intercambio de informacién, el 18 a la cooperacidn cientifica y técnica en la estera de ta 

conservacion y utilizacién sostenible de la diversidad biolégica. El articulo 19 sefiala ta 

cuestion de la biotecnologia y de la distribucion de sus bencficios, el 20 hace referencia a 

los recursos financieros resnecto d 

  

we iengan ta finalidad de alcanzar los 

objetivos del Convenio. El 2! establece un mecanismo financiero para el suminisiro de 

recursos a los paises Partes en desarroilo para la aplicacion del Convenio, que funcionara 

bajo !a autoridad y orientacion de la Conferencia. 

La Conferencia de las Partes esta prevista en el articulo 23. Cada Parte debera 

presentar a la _Conferenc ia informes sobre las medidas que ‘haya: adoptado “para” la’ det” 
    

Convenio y sobre la eficacia de esas medidas. Se establece una secretaria -articulo 24- y 

un organo subsidiario de asesoramiento cientifico, técnico y tecnoldgico -articule 25-. Los 

asticulos 27, 28, 29 y 30 tratan de ja solucion de controversias, adopcién de protocolos, 

  

enmiendas al Canvenio o a tos protocols y adopcl nmienda de lus anexos, El 
: y 

  

articulo 31 se refiere al derecho de voto (uno por cada parte contratante). Los articulos 32 a 

38, 41 y 42 regulan to referente a las cuestiones formales relativas a la firma, ratificacion, 

aceptacion 0 aprobacién, adhesion, entrada en vigor, reservas y denuncia, depdsito y textos
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auténticos. Es importante destacar que no se aceptan reservas al Convenio —aniculo 37- 
El Convenio tiene dos anexos: }) Identificacién y seguimiento y HN) Arbitraje y conciliacion 

3.4.8.2 Resolucién de Conflictos. 

Si se presenta una controversia entre las Partes en relacion con fa interpretacién o 
aplicacién del Convenio, la diferencia se tratara de resolver mediante nhegociacién directa 
Si de ese modo no se puede llegar a una solucion, las Partes involucradas podrian solicitar 
conjuntamente los buenos oficios y la mediacién. Si ninguno de los medios de solucién 
presentados hasta ahora da resultado, las Partes se regiran por la estipulacion en el anexo II 
sobre arbitraje y conciliacién, y en caso extremo, podrian presentar la controversia a la 
Corte Internacional de Justicia. 

3.4.8.3 Aspectos Fundamentales del Convenio,®? 

El Convenio puede ser considerado como un gran avance en el Derecho Ambiental 
Internacional, ya que es la primera vez que la diversidad biolégica, como tal, es abordada 
desde una perspectiva integral, asi como también es la primera ocasién en que la diversidad 
genética se trata especificamente en un tratado global vinculante. Con la inclusion de 
temas como el acceso y utilizacién de Tecursos genéticos, trasferencia de tecnologias y 
bioseguridad, e! Convenio demuestra la voluntad de las Partes de abordar todos los aspectos 
de la diversidad bioldgica: de igual manera, mediante el establecimiento de un mecanismo 
para proveer fondos a los paises en desarrollo para apoyarlos a implementar el Convenio, la 

© Cf. Glowka. Lyle, et. al, Guia del Convenio sobre la Diversidad Biolégica, op. cit., pp. 3-7
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necesidad de que se transfieran recursos nuevos y adicionales de Norte a Sur es reconocida. 

Con base en fo anterior, los aspectos fundamentales del Convenio son: 

* Soberania Nacional y el Interés Coman de la Humanidad: La propuesta de 

que la biodiversidad debia ser considerada “patrimonio comin” de la humanidad fue 

rechazada desde un inicio, debido a que la mayoria de los componentes de esta diversidad 

estan situadas en zonas de jurisdiccion nacional. Por el contrario, se puso especial énfasis 

en tos derechos soberanos sobre los recursos bioldgicos, al mismo tiempo se reconocié que 

la conservacion de la diversidad bioldgica es de “interés comin” de la humanidad; lo cual 

implica una sesponsabilidad comin, pero diferenciada entre los sujetos que conforman la 

comunidad internacional. 

En el Preambulo del Convenio, se hace referencia a los derechos soberanos de los 

Estados sobre sus recursos naturales, asi como también en el articulo 3 se reproduce 

literalmente ef Principio 21 de la Deciaracién de Estocolmo, donde se reconoce que los 

Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos de acuerdo a sus propias 

politicas ambientales: a su vez el articulo 15, reitera el derecho soberano de los Estados 

sobre Sus recursos naturales como fundamento para que la autoridad determine el acceso a _ 

los recursos genéticos. No obstante, el principio de soberania nacional se equilibra con los 

deberes derivados de la propia soberania y con el hecho que la conservacion de la 

diversidad bioldgica es de interés comun de toda la comunidad internacional. El Convenio 

también incide en la responsabilidad de los Estados respecto de los recursos binlogicos 

situados dentro de sus jurisdicciones. En el Preambulo se establece con claridad que los 

Estados son responsables por la conservacion de su diversidad biolégica y por la utilizacion
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sostenible de los recursos biolégicos que constituyen esta diversidad, !o cual se confirma 

  

con la aceptacién de responsabilidades y obligaciones especificas, como las sefialadas en el 
articulo 6, 8 y 10. 

* Conservacion y Utilizacién Sostenible: En el Convenio se establecen varias 
obligaciones, relativas a la Conservacion de ta diversidad biologica y la utilizacion 
Sostenible de sus componentes. Con Frespecto a la planificacion estratégica, el Convenio 
establece obligaciones para el desarrollo de planes y estrategias nacionales para integrar la 
conservacién y utilizacién sostenible de la diversidad bioldgica en los planes, politicas y 
programas sectoriales o intersectoriales pertinentes, asi como en los Procesos nacionales 
para la adopcién de decisiones (Articulos 6 y 10). Para basar sus actividades en 
fundamentos cientificos, cada Parte Contratante se compromete a identificar los 
componentes importantes de la biodiversidad e identificar prioridades que pudieran Tequerir 
medidas de conservacion especiales u ofrecer mayores posibitidades para su uso sostenible: 
de igual forma las actividades que pudieran tener efectos adversos significativos sobre 
dicha conservacién y utilizacion, también deberan ser objeto de identificacién y 
seguimiento (Articulo 7). El Convenio pone €nfasis en la conservacién in situ (Articulo 8), 
con obligaciones que Constituyen una agenda o Programa de accién integral y exigen 
medidas que incluyen, desde el establecimiento de un sistema de areas protegidas hasta la 
tehabilitacién de ecosistemas degradados y la recuperacion de especies amenazadas asi 
como la proteccién de habitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales. De igual forma se requiere a las Partes fa adopcion de



     MARCOJURID. ACIONAL 

medidas para la conservacién ex site (Articulo 9), esto con el objeto de complementar las 

medidas de conservacién fn siti. 

En base al articulo 10 las Partes se comprometen a regular y administrar los 

recursos biolégicos para la utilizacion sostenible, asi como a fomentar el desarrollo de 

métodos para tal objetivo. Es preciso destacar, que el rol de las comunidades indigenas y 

locales en la conservacion de la diversidad biolégica se encuentra reconocido en el 

Preambulo, en el articulo 8 Qj) y afticulo 10 (c), se reconoce ta importancia de mantener sus 

conocimientos y practicas relativos @ la conservacion de la diversidad bioldgica y la 

utilizacion sostenible de sus componentes, asi como la necesidad de promover que los 

beneficios derivados del uso de sus conocimientos e innovaciones se compartan 

equitativamente. 

El Convenio constantemente distingue entre conservacion y utilizacién sostenible, 

durante las negociaciones surgio un gran debate sobre este aspecto, muchos sostuvieron que 

conservacién debia utilizarse como un término amplio que incluye el concepto de 

utilizacion sostenible, sin embargo este Ultimo se incluyé como término independiente, 

definido en el articuto 2,™para enfatizar la tremenda importancia que los paises. 

especialmente aquellos en desarrollo, conceden al uso de sus recursos bialagicos. En 

cambio, el término conservacion no sé define en el Convenio y se utiliza a veces en sentido 

amplio y en ocasiones en sentido estricto. No obstante en el Convenio se reconoce de 

manera constante que la utilizacion sostenible de recursos vivos y los ecosistemas de los 

ee 

4 por “utilizacion sostenible” se entiende la utilizaci6n de componentes de la diversidad bislégica de un 

modo y a un ritmo que no ocasione !a disminucién a largo plazo de la diversidad bioldgica. con to cual se 

manticnen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y fas aspiraciones de las generaciones 

actuales y futuras.
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cuales forman parte son un Pre requisito para la conservacién de la biodiversidad, de igual 

  

forma se advierte la necesidad de Otorgar a ciertos componentes un cuidado y tratamiento 
especial. 

Por otro lado, el énfasis en la accién nacional y el establecimiento de prioridades 
resulta deseable, ya que es a nivel nacional donde la diversidad bioldgica puede ser 
efectivamente conservada y los recursos bioldgicos eficientemente administrados, ademas 

  

los Estados se supone deben estar en mejor disposicién de cumplir con las prioridades 
establecidas a nivel nacional, antes que aquellas concebidas desde una perspectiva global 
La conservacion de la biodiversidad y la utilizacién sostenible de los recursos biologicos 
resulta tan compleja y multifacética, que las acciones especificas sdlo podran determinarse 
y llevarse a cabo en el ambito nacional e incluso local. Sin embargo, como consecuencia 
de este énfasis en el nivel Nacional, lo que podria faltar es la consistencia de las 
aproximaciones y la armonia de los fines, que si se lograria mediante la coordinacién y 
establecimiento de Prioridades comunes a nivel internacional. 

Asuntos Relativos al Acceso: Los paises en desarrollo plantearon durante el 
Proceso de negociacién, ciertas exigencias respecto a este punto. Pugnaron por que se 
incluyera en el Convenio obligaciones y medidas respecto a tres modalidades de acceso: 
acceso a recursos genéticos, pero sujeto a la autoridad nacional; acceso a la tecnologia 
relevante, incluida a la biotecnologia; y acceso de los paises proveedores a los beneficios 
derivados de la utilizacion del material genético en el desarrollo de la biotecnologia. 

Los paises industrializados por su parte, extendieron el ambito de Proteccién de la 
propiedad intelectual, incluidas jas patentes, a una gama de organismos vivos. Estos
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sistemas recompensan el ingenio humano pero ignoran el trabajo realizado por !a 

naturaleza, es decir, el vator de la materia prima que ha sido manipulada, igualmente 

ignoran las contribuciones informales de las poblaciones indigenas y de los agricultores en 

el mantenimiento y desarrollo de la diversidad genética a lo largo de afios de cultivo y 

cuidado. Durante las negociaciones del Convenio el objetivo det Grupo de los 77 fue 

asegurar que el valor y la contribucién de la materia prima fuesen adecuadamente 

reconocidos, uno de los posibles caminos del Convenio podria haber sido el 

establecimiento de un fondo internacional para la conservacion y utilizacién sostenible de 

la biodiversidad, al cual contribuirian todos los usuarios del material genético 

independientemente de su origen. Por el contrario, los articulos 15, 16 y 19, establecen que 

el acceso a los resultados y beneficios, se 

  

, para que aquellos 

paises que aportan material genético reciban una parte justa y equitativa de los beneficios 

que se deriven siempre y cuando éstos existan, El arreglo se decidiria en cada situacién 

particular en condiciones mutuamente convenidas. 

Sin embargo, cumplir con la letra asi como con el espiritu de estas disposiciones 

no sera facil, y en la practica, habran serias dificultades en.su fase de.implementacion. - Las 

obligaciones establecidas en los articulos 15(7), 16(3) y 19 (2) permiten una considerable 

discrecionalidad a las Partes. Adicionalmente, la identificacion det material del cual deriva 

ei beneficio no es una tarea simple, especialmente si sé considera que puede transcurrir 

incluso una década antes que se obtengan bencficios y que el material genético utitizado 

set
 

puede haber sido recolectado de distintas fuentes.
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anciamiento: Nunca se Cuestioné durante las negociaciones el hecho que se 
requeria un flujo de recursos de Norte a Sur para lograr los diferentes objetives del 
Convenio: en las €lapas previas se discutieron una serie de métodos innovadores para 
lograrlo, se incluyé el establecimiento de un fondo internacional a partir del pago de 
derechos por e! uso de los recursos bioldgicos, especialmente genéticos, en el None Al 
final, los negociadores se decidieron por la creacién de un mecanismo financiero clasico, a 

las Partes que son paises en desarrollo, sufragar integramente los costos incrementales 
convenidos para la adopcién de las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones 
del Convenio. El! mecanismo financiero establecido en el articulo 21 prevé la asignacion de 
recursos financieros a los paises en desarrollo en forma de donaciones o en términos 
Concesionales, bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la cual depende. E] 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF Por sus siglas en inglés) fue instituido en el 
articulo 39 del Convenio como la estructura institucional que operaria el mecanismo 
financiero, de manera Provisional, condicionado a Su reestructuracién. Hubo una enorme 
Teticencia de parte de los paises en desarrollo a aceptar esta solucion, en la medida que 
consideraban que el GEF no operaba de manera transparente ni democratica como requeria 
el articulo 21(1).
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3.4.8.4 Implementacion. 

Los mayores esfuerzos para la implementacién del Convenio son a nivel nacional, 

cada Parte Contratante tiene mucho por hacer, se tiene que considerar las acciones que 

deben ejecutar y la amplia variedad de politicas a revisar. El éxito de la accion nacional, 

visto desde una perspectiva global, depende de la voluntad tanto de los paises desarrollados 

como de los paises en vias de desarrollo de cumplir con sus obligaciones; por ello, en esta 

etapa del proceso, ambos grupos tienen en sus manos las posibilidades de éxitos del otro 

El nivel de implementacion y cumplimiento sera la ultima prueba para determinar si el 

compromiso asumido durante la negociacion del Convenio fue realmente un exito o una 

ilusion, A nivel internacional, los organos previstos en el Convenio para dirigir y apoyar su 

implementacion, debe ponerse en funcionamiento (la Conferencia de las Partes, su organc 

Subsidiario de Asesoramiento Cientifico, Técnico y Tecnoldgico y la Secretaria nenen roles 

claves que cumplir). Para el futuro, quedan varias tareas pendientes, como el estudio de ja 

neccsidad de realizar mayores negociaciones sobre ciertos temas mediante la preparacion 

de protocolos. El articulo 19(3) requiere que se estudie la necesidad de un protocolo para la 

-transferencia; manipulacion y utilizacion-segura‘de cuatquier organismo vivo qué haya Sido 

modificado como resultado de la biotecnologia y que pueda tener electos adversos para la 

conservacion y utilizacién sostenible de la biodiversidad. Es importante sefialar, que &s 

viable que se requieran otros protocolos, en razon de los avances que se tengan ¢n la 

 



267 
CAPITULO TERCERO 

MARCO JURIDICO INTERNA CIONAL 

OI 
MARCOS URIDICO INTERNACIONAL 

3.4.8.5 Responsabilidad. 

El articulo 14, en su apartado 2, sefiala lo referente a la responsabilidad y 
feparacién en caso de que se cause dajios a la diversidad biolégica. Textualmente 

manifiesta lo siguiente: 

“La Conferencia de las Partes examinard, sobre la base de estudios que se 

Hevaran a cabo, la cuestion de la responsabilidad y reparacién, incluso ef restablecimiento 
¥ la indennizacioén por dafios causados a la diversidad biologica, salvo cuando esa 
responsabilidad sea una cuestion Puramente interna,” 

De la lectura de este apartado, se desprende que el Convenio de Diversidad 

Biologica, al tratar este punto es muy flexible y poco aplicable juridicamente, ya que no 
solo requiere a las Partes que simplemente “examinen” el tema, sino que lo hagan sdlo 
después que se hayan completado los estudios. De ahi que, el desarrollo y la hegociacion 
de un régimen sobre responsabilidad, y Teparacion, incluso el restablecimicnto y ia 
indemnizacién s6lo puede realizarse después de completarse las dos fases def Proceso, si es 
que asi puede llamarse, 

El apartado también menciona de manera muy general “la cuestién de la 
responsabilidad y Teparacion”; lo cual deja espacio Para especular si la disposicién se 
Tefiere a la responsabilidad bajo el derecho internacional, bajo la legislacion nacional o a 
ambas: en la medida que el apartado se centre en los efectos transfronterizos, y en la 
medida que la responsabilidad transfronteriza y la reparacion puedan ser un asunto tanto 
internacional como nacional, la intencién es posiblemente Fequerir a los Estados que 
consideren tanto los regimenes legales internacionales sobre responsabilidad y reparacion



  

268 

CAPITULO TERCERO MARCO JURIDICO INTERNACIONAL 

como los nacionales, En resumen, puede considerarse que el apartado 2 exige a las Partes 

Contratantes examinar colectivamente, y luego de completar los estudios pertinentes, el 

desarrollo de regimenes legales sobre responsabilidad y reparaci6n transfronteriza, asi 

como sobre el restablecimiento y la indemnizacion en el ambito internacional y nacional. 

Como podemos apreciar, ninguna convencidn, asi como tampoco ningun convenio 

de los estudiados y que han sido ratificados por nuestro pais, hacen referencia de manera 

especifica a la responsabilidad civil por daitos ambientales ocasionados por actividades que 

implican riesgo. Por lo que consideramos, que en razon de lo anterior y debido a la 

apertura econdémica que nuestro pais tiene con Europa, seria muy conveniente que México 

se adhiriera a la Convencién sobre Responsabilidad Civil por Dafios Resultante de 

Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente del Consejo de Europa: ya que como 

hemos sefalado en el capitulo segundo, esta convencién pretende someter a un régimen de 

responsabilidad objetiva a las actividades consideradas como peligrosas (ubicada entre ellas 

la actividad de explotacion petrolera) para el medio ambiente y que desde luego afectan a la 

biodiversidad. Esta convencion es de gran importancia, ya que plantea en su contenido 

“disposiciones que permiten fograr en la medida de lo posible la reparacion del dafio 

ambiental, lo cual es y debe ser el elemento primordial en toda regulacién que pretenda 

proteger al medio ambiente y con ello la gran diversidad biolégica que envuelve nuestro 

planeta
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4.1 Gestion Institucional. 

Actualmente, todo Proyecto nacional a largo plazo requiere ser interpretado a la 
luz de su significado ambiental y de las condiciones de su viabilidad biofisica o 
sustentabilidad. Si bien este concepto ha sido aceptado universalmente, su traduccion en 
Instituciones, en Politicas y en acciones es algo altamente complejo. En los ultimos afios ha 

de organizacién social, estructuras de precios relativos, mercados, esquemas Tegulatorios y 
politicas publicas Esto plantea un reto considerable de regulacion, de informacién y de 
consenso, de participacién social y de responsabilidad colectiva, 

4.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Apartado del Medio Ambiente, 
EI Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece en el apartado de Politica 

Ambiental para un Crecimiento Sustentable que, en materia de regulacion ambiental, la 
estrategia se centrara en consolidar e integrar la normatividad y en garantizar su
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cumplimiento. Asimisme define fineamientos para frenar las tendencias de deterioro 

ecolégico, inducir un ordenamiento del territorio nacional, sin desatender que cl desarrollo 

sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada region; aprovechar de 

manera plena y sustentable los recursos naturales, como condicion basica para la 

superacion de la pobreza: y cuidar el ambiente, asi como !os recursos naturales a partir de 

una reorientacion de los patrones de consumo y un efectivo cumplimiento de las leyes. 

El Plan define que el factor de promocion en la regulacién ambiental estara dado 

por un sistema de incentivos que, 4 través de normas e instrumentos economicos, alienten a 

productores y consumidores a tomar decisiones que apoyen ja proteccion del ambiente y el 

desarrollo sustentable. El uso de instrumentos econdmicos, sefiala, evitara que quienes 

provoquen dafios ambientales, trasladen su costo a los demas productores y a lo a 

consumidores y permitira, ademas, que quienes protejan el ambiente y los recursos 

naturales reciban estimulos permanentes. 

Igualmente establece que este conjunto de politicas y acciones estaran permeadas 

por una estrategia de descentralizacion en materia de gestion ambiental y de recursos 

  

naturales. Su finalidad es fortalecer la capacidad de gest ion local, particularmen 

municipios, !o que constituye un componente importante de esta politica la induccion de 

nuevas formas de planeacidn regional para el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 puntualiza claramente que las politicas y 

acciones en materia de medio ambiente y recursos naturales, 

  

nuevos esquemas de corresponsabilidad y participacion social, mejoraran la informacion a 

la sociedad y fortaleceran las actuales formas de involucramiento ciudadano en esta politica 

publica.
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De igual forma, el apartado de Medio Ambiente del Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000 sefiala aspectos a los cuales ya hemos hecho referencia a lo largo de este trabajo 

de investigacién, ya que manifiesta, que por varias generaciones se han incrementado 

crecientes tendencias de deterioro en la capacidad de renovacién de nuestros recursos 

naturales y en la calidad del medio ambiente. Las principales areas metropolitanas se 

enfrentan a problemas de contaminacion y en ellas se rebasan las normas de concentracién 

ambiental para varios Contaminantes, treinta de cada cien toneladas de residuos sélidos 

municipales no son recolectadas, y se abandonan en baldios y calles, cada afio se generan 

mas de siete millones de toneladas de residuos industriales peligrosos, en varias regiones se 

han generado alteraciones drasticas en los ecosistemas. Ademas, se sefiala que registramos 

una de las tasas mas altas de deforestacién en América Latina, sobre todo en tas zonas 

tropicales por cambio de uso del suelo, y en las zonas templadas por incendios. El uso 

inadecuado de los suelos ha ocasionado una disminucién de la fertilidad del suelo hasta en 

ochenta por ciento del territorio nacional; 29 de las 37 regiones hidrologicas estan 

calificadas como contaminadas, y en la actividad pesquera se presentan casos de 

sobreexplotacién para varias especies. Estas alteraciones al medio ambiente propician 

cambios globales que trascienden el espacio nacional y colocan el tema en el marco 

internacional, 

Los efectos acumulados durante afios y la reduccién de oportunidades productivas 

por causa del mal uso de fos recursos naturales, dificilmente podran ser superados en corto 

plazo. De ahi que nuestra atencién deba centrarse en frenar las tendencias de deterioto 

ecoldgico y sentar las bases para transitar a un desarrollo sustentable. Nuestro reto es, por 

Jo tanto, en razon de dicho apartado, el que la sociedad y el Estado, asuman plenamente las
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responsabilidades y costos de un aprovechamiento duradero de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente que permita mejor calidad de vida para todos, propicie la 

superacion de la pobreza, y contribuya a una economia que no degrade sus bases naturales 

de sustentacion. Debemos estar consientes, que en los proximos afios requeriremos una 

expansion productiva que siente bases para crear empleos y avupliar la oferta de bienes y 

servicios demandados por una poblacién en crecimiento. Por ello 1a politica ambiental y de 

aprovechamiento de los recursos debera ir mas alla de una actitud estrictamente reguladora 

para constituirse en un proceso de promocidn e induccion de inversiones en infraestructura 

ambiental, de creacion de mercados y de financiamiento para el desarrollo sustentable 

Solo asi se lograra hacer compatible el crecimiento econdmico con la proteccion ambiental, 

  

objetivo que promueve el apartado al que hacemas refere 

Por consiguiente, la estrategia nacional de desarrollo debe buscar un equilibrio - 

global y regional- entre los objetivos econdmicos, sociales y ambientales, de forma tal que 

se logre contener los procesos de deterioro ambiental; inducir un ordenamiento ambiental 

del territorio nacional, sin desatender que el desarrollo sea compatible con las aptitudes y 

: capacidades ambientales de_ cada region; aprovechar_de manera plena y sustentable. los- 

recursos naturales, como condicién basica para alcanzar la superacion de la pobreza, y 

cuidar el ambiente y los recursos naturales a partir de una reorientacion de tos patrones de 

consumo y un cumplimiento efectivo de las leyes. Junto con las acciones para frenar las 

tendencias del deterinro ecolagice 

  

se realicen programas especificos para sanear el ambiente en jas ciudades mas 

contaminadas, restaurar Jos sitios mas afectados por el inadecuado manejo de residuos
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peligrosos, sanear las principales cuencas hidrologicas y restaurar areas criticas para la 
proteccién de la biodiversidad. 

En materia de regulacion ambiental, ia estrategia se debe centrar en consolidar e 

integrar la normatividad, y en garantizar su cumplimiento. En particular es preciso 

fortalecer la aplicacién de estudios de evaluacién de impacto ambiental y mejorar la 

normatividad para el manejo de residuos peligrosos. El factor de promocién en la 
regulacién ambiental estara dado por un sistema de incentivos que, a través de normas e 

instrumentos econdmicos, alienten a productores y Consumidores a tomar decisiones que 

apoyen la proteccion del ambiente y el desarrollo sustentable. 

El uso de instrumentos econdémicos implica grandes ventajas, ya que evitara que 

quienes provoquen costos ambientales los trasladen a los demas productores y a los 

consumidores, y a su vez permitira que quienes Protejan el ambiente y los recursos reciban 
estimulos permanentes para reducir la generacién de contaminantes y residuos. Esta 

politica evitara que los costos se incrementen para no perjudicar a fos consumidores, y 
Propiciara que se asuman de manera eficiente los objetivos de calidad ambiental para el 

desarrollo. Con fundamento técnico, con respaldo juridico, econdmico y fiscal y con tos 

consensos sociales necesarios, se buscara que cada entidad federativa y cada region critica 

especifica cuente con un ordenamiento ecoldgico del territorio expedido con fuerza de ley. 

Para las Areas Naturales Protegidas se aplicaran Programas concertados que 

diversifiquen las fuentes y los mecanismos de financiamiento; incorporen servicios de 

turismo ecoldgico; desarrollen nuevos mercados de bienes de origen natural con una 
certificacién ecolégica: e induzcan el manejo para Ja reproduccién de algunas especies de 

fauna silvestre.
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Para aprovechar plenamente las ventajas de los acuerdos comerciales de los que 

formamos parte, es preciso impulsar una producci6n limpia, ya que ja calidad ambiental es 

hoy uno de los requisitos de la competitividad, sobre todo en los paises de la Organizacion 

para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico, y del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

E! uso eficiente del agua y su abastecimiento a todos los mexicanos es una 

prioridad, es por ello que, para mantener, complementar y aumentar la infraestructura de 

alta calidad para servicios de agua es necesario atender y reforzar la intraestructura 

hidraulica considerada estratégica; jerarquizar los recursos de inversion dirigidos a mejorar 

la operacion: terminar obras inconclusas, realizar las obras nuevas que demanda el 

crecimiento de Ja demanda, 

  

1 plenamente ia infraestructura ociosa, Para 

hacer frente a la creciente demanda por servicios de agua para consumo humano y otros 

usos, s¢ abriran nuevas oportunidades a las empresas privadas con el fin de que participen 

directamente en la prestacién de estos servicios, regulandolas debidamente para garantizar 

su calidad y eficiencia, y proteger a los usuarios. Para esto se promoverén esquemas de 

riesgo compartido en el suministro de servicios integrales de agua; de*manera que mejoren 

su calidad y se abatan costos. Se incentivara el desarrollo de empresas del agua, y se 

fomentara la diversificacion de inversiones en los distritos de riego a través de diversos 

esquemas, como las sociedades de responsabilidad limitada. 

  

iégico, sé extenderan y fortaieceran los 

organismos responsables del manejo integral de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, y se extendera la integracion de consejos por cuencas hidrolégicas, Una 

tarea prioritaria sera el saneamiento de las cuencas mas contaminadas, en las que se
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intensificaran los esfuerzos de rehabilitacion, Principalmente en ef Valle de México y en 
sistema Lerma-Santiago. En las cuencas con mayor deterioro ecolégico se intensificaran 
los esfuerzos de rehabilitacién, para asi proteger la salud de la poblacién y restablecer en lo 
posible la calidad de los ecosistemas. Con estas medidas se abatira de manera mas 
acelerada uno de los principales rezagos sociales, que es la falta de agua potable para los 
gmupos de mayor pobreza, y Se avanzara en el saneamiento de las cuencas hidrolégicas, lo 
que mejorara la calidad ambiental de nuestro pais. 

Para incrementar la produccién sustentable del sector forestal se ampliara la 
infraestructura existente: se estimulara la €xportacion racional de los niveles mas altos que 
permita su potencial, y se diversificara hacia nuevos productos competitivos Para ello sera 
necesario: redefinir los términos y condiciones de Ios planes de manejo y aprovechamiento 
de los bosques; intensificar los programas de proteccién, cuidado y Conservacion, y 
perfeccionar los sistemas de inspeccién y vigilancia. Para fortalecer a los productores del 
sector se buscara incrementar el valor agregado de los productos de origen forestal. integrar 
las cadenas productivas regionales, y definir normas claras de manejo para tas plantaciones 
comerciales, lo cual implica utilizar especies adecuadas. También se incorporaran 
esquemas fiscales y financieros que incentiven la sustentabilidad; se introduciran 
mecanismos contra practicas desleales de comercio; se reguiara la relacion comercial entre 
los poseedores del recurso y los industriales: y se concertaran esquemas de mejoramiento 
de precios de las materias primas. 

Para proteger fos suelos, se induciran cambios en los sistemas productivos que 
combinen la optimizacion de ingresos y rendimientos con la conservacion, a SU vez se 

abriran espacios formales Para el involucramiento de los productores en las tareas de
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diagnéstico, seleccién de alternativas ¢ instrumentacion de acciones para contener la 

erosion, Se promoveré la actualizacién del marco juridico y regulatorio, y sc buscara que la 

propiedad o el usufructo de la tierra implique responsabilidades sobre su buen uso 

E} fomento pesquero se basara en un enfoque integral que atienda las necesidades 

de investigacion y evaluacién de los recursos, infraestructura basica, flota pesquera. 

procesamiento, transportacion y comercializacion. Se promovera 1a diversificacion y el 

desarrollo de nuevas pesquerias y de recursos no aprovechados, asi como ja acuaculiura 

industrial y rural. Sera necesario reordenar las pesquerias, mediante la transparencia de las 

concesiones, las renovaciones y los permisos de pesca En esta politica se privilegiara ta 

generacion de empleo, el incremento de !a oferta de alimentos de origen pesquero 

destinados a mejorar la nutricion de los grupos mayoritarios de la poblacion, y la obtencion 

de divisas con e} foimento de ias exportacioncs de las especies en que tenemos mayor 

competitividad. La promocién se basara en acciones tendientes a garantizar la calidad del 

agua, un mejor manejo y ordenamiento de zonas costeras, mayor investigacion y desarrollo 

tecnoldgicos, sanidad acuicola y programas especificos de capacitacion y asistencia técnica 

Este conjunto de politicas y acciones para que tengan un buen funcionamiento 

debén ‘estar “permeadas ‘por una “estrategia de descentralizacin en materia de gestion 

ambiental y de recursos naturales, con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestion 

local, particularmente la de los municipios, y ampliar las posibilidades de participacion 

social. Un componente central de fa descentralizacion, es la induccién de formas de 

planeacin regional en el aprovechamiento de los recursos, orientada a panir del 

reconocimiento local de las caracteristicas especificas de esos recursos.
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Las politicas y acciones en materia de medio ambiente y Tecursos naturales deben 
Sustentarse en nuevos esquemas de Corresponsabilidad y participacién social, mejorar la 
informacion a la sociedad y fortalecer las actuales formas de Corresponsabilidad ciudadana 
en la politica publica. En especial en los consejos consultivos nacional y regionales para el 
desarrollo sustentable y en los respectivos consejos consuitivos o técnicos de politica 
hidraulica, ambiental, forestal, pesca y de suelos. 

El éxito de estas estrategias dependera de ta conformacién de una cultura de 
prevencién, aprovechamiento sustentable de nuestros recursos y mejoramiento de la calidad 
de vida, planteada como una de las principales tareas compartidas entre Estado y sociedad, 
donde se privilegien la educacién, la capacitacién y la comunicacion. 

4.1.2) Programas Regionales y Sectoriales, 

4.1.2.1 Programa Frontera XXI. 

EF Programa Frontera XXJ representa un esfuerzo binacional innovador que 
agtupa a las diversas entidades federales responsables de! medio ambiente fronterizo, tanto 

de México como de los Estados Unidos, para trabajar conjuntamente hacia el desarrollo 
sustentable, mediante la proteccién a la salud humana, del medio ambiente asi como el 
manejo adecuado de los recursos naturales propios de cada pais. 

Durante los ultimos 30 afios esta region ha experimentado un incremento notable 
on la poblacién e¢ industrializacién. Desafortunadamente, este crecimiento ha excedido la 
Capacidad de la infraestructura existente en.la region, lo que conduce a un manejo 
inadecuado del drenaje y de los residuos sélidos y peligrosos, insuficiencias en el
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abastecimiento de agua y un impacto importante en los habitats y en ta biodiversidad que 

en ellos subsiste. El incremento de la urbanizacion y la falta de caminos pavimentados ha 

impactado también la calidad del aire. 

Frontera XXI, pretende contribuir al fortalecimiento de los propésitos de lograr un 

desarrollo sustentable a lo largo de la frontera, a través de la busqueda de un balance entre 

los factores econdmicos y sociales, y la proteccién al ambiente en las comunidades y en las 

Areas naturales fronterizas. 

4.1.2.1.1 Antecedentes. 

Con el objeto de mejorar y conservar las condiciones ambientales de la region 

fronteriza, ambos gobiernos firmaron en 1983 el “Convenio para ta Pioieccion y el 

Mejoramiento del Medio Ambiente en la Regién Fronteriza emre Estados Unidos y 

México” (el Convenio de la Paz), en el cual se establecen las bases normativas que 

enmarcan los esfuerzos de cooperacién ambiental El Convenio de ta Paz defini ia zona 

fronteriza como aquella que se extiende 100 kilometros hacia el Norte y 100 hacia el Sur de 

fa frontera México-Estados Unidos. Esto incluye 39 municipios mexicanos, 25-condados” ~ 

estadounidenses y 14 pares de paises que colindan entre si y tienen problemas comunes. 

Esta area se extiende por casi 3000 kilémetros. Desde el océano Pacifico hasta el Golfo de 

México. 

En febrero de 1992, las autoridade 

  

Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF), al cual haremos referencia de manera breve en 

las siguientes lineas.
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Caracteristicas del PIAK. 

Describe las peculiaridades ambientales de la zona fronteriza y del estado actual de 
diversos problemas significativos. 

Resume los logros en materia de cooperacién ambiental fronteriza alcanzados. 

Articula_ el compromiso de todos los organismos ambientales mexicanos y 
estadounidenses, de manera que trabajen en conjunto para una Mejor comprension de 
los aspectos ambientales en la zona fronteriza; establece Prioridades y desarrotla 
mecanismos para instrumentar soluciones, 

Establece programas que fortalecen la Cooperacion de ambos gebiernos a todos los 
niveles e involucran al sector privado en la busqueda de soluciones a los problemas 
ambientales prioritarios de la frontera, 

Establece recomendaciones generales para hacer viable este plan 

Objetivos principales, resoluciones y obligaciones de las Partes. 
* Meta: Proporcionar Proteccién a largo plazo a la salud de la poblacién fronteriza, asi 

como a los ecosistemas fronterizos. 

Objetivos: Busca la Cooperacion para resolver la problematica ambiental y elevar los 
niveles de vida de la poblacién, asi como dar prioridad a las problematicas aisladas y 
atenderlas: 

Se refiere explicitamente a la incorporacién del sector privado en Ia solucién de la 
problematica ambiental: 

Fonalecimiento de la aplicacién de las leyes ambientales existentes,
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*  Reduccién de la contaminacion mediante nuevas iniciativas, 

* Incrementar la cooperacion en materia de planeacién, capacitacion y educacién, 

*  Realizar estudios para la mejor comprension del medio ambiente fronterizo 

Fortalecimiento de ta aplicacién de fas leyes ambientales existentes. 

A través de: 

  

* — Incrementar el ntimero de inspectores ambientales fronterizos en México. 

* — Incrementar e} presupuesto de SEDUE en cuanto a operaciones fronterizas. 

* — Equipar las estaciones de trabajo de SEDUE con sistemas avanzados de computacién 

* Establecer un nuevo grupo de trabajo conjunto 

* sn de personal en ambos lados de ja frontera. 

*  Talleres, seminarios, practicas de campo € imercambios. 

*  Intercambio de informacion 

x Cooperacién practica en la aplicacién conjunta de leyes en determinadas areas 

acordadas 

Reduccion de la comaminacion mediante nuevas iniciativas. 

*  Incrementar el tratamiento de aguas residuales. 

* Fortalecimiento de ios programas industriales de preparamiento de aguas residuales 

* Proteccién de las reservas de agua potable. 

* Iniciar medios de control para reducir la contaminacion en agua, aire y terra.
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* Mejorar la eliminacién de desechos sdlidos y peligrosos, 

  

Disponer de determinados terrenos en México para viviendas para personas de escasos 
recursos. 

Promover ta prevencion de la contaminacién a lo largo de la frontera 

Proveer asistencia técnica para la prevencion de la contaminacion 

/nerementar la cooperacion en materia de planeacién, Capacitacion y educacion, 
Para 

Preparacion y respuesta de personal en situaciones de emergencia 

Preparacién para funcionarios y Oficiales gubernamentales, 

Preparacién para el sector privado. 

Preparacién para el sector ptiblico. 

Mejorar la comprension del medio ambiente fromterizo. 

Desarrollar un inventario de lugares legales e ilegales en los que se eliminan desechos 
peligrosos, para Proyectar las necesidades futuras para la eliminacion legal de estas 
sustancias. 

Determinar el numero, locacién y tipos de nuevas localidades de desechos sélidos que 
Se necesitan a lo largo de la frontera. 

Compilaciones e inventarios sobre reservas de agua compartidas por ambos lados de la 
frontera para establecer la futura demanda, y sistemas de monitoreo para ta adecuada 
utilizacion de este recurso,
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Intercambio de informacién para el adecuado contro! del uso de pesticidas en cl area 

fronteriza. 

Preparar evaluaciones de riesgos que sirvan como puntos de comparacion para futuros 

resultados. 

* Preparar informes periddicos sobre ta situacion ambiental en la zona fronteriza 

Lo sefialado anteriormente es fundamental, ya que Frontera XXI, en tanto nueva 

fase de planeacion binacional, fue construido sobre la base de la experiencia reumda por el 

PLAF y amplia su alcance para incluir salud ambiental y recursos naturales. 

E} Programa también expresara ef nuevo arreglo institucional creado con 1a firma 

! Tratade de Libre Comerciv (TLC) en 1993. Elio supone una estrecha coordinacion con 

la Comision de Cooperacién Ecoldgica Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrotlo de 

América del Norte (Bandan), instituciones que buscan apoyar el desarrollo de la 

infraestructura ambiental! en la frontera, a través de la certificacién y el financramsento de 

tos proyectos. Adicionalmente Frontera XXI coordinara sus esfuerzos con Ja Comision de 

Cooperacién Ambiental (CCA); que surgio tambiénen ef-marco del TLC para promover ta 

cooperacion ambiental en América de! Norte. 

4,1.2.1.2 Mision, Objetivo y Estrategias. 

Frontera XXi es un programa integral que pretende fomentar un medio ambienie 

limpio, proteger la salud publica y los recursos naturales y promover e! desarrollo
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sustentable de la region. Su principal objetivo es alentar el desarrollo sustentable en la 

region fronteriza 

La estrategia del Programa Frontera XX1 contempla tres ejes instrumentales para 

el cumplimiento de sus objetivos 

* Asegurar la participacion publica en el desarrollo e implementacién del 

Programa Frontera XX1 

* Fortalecer la capacidad de las instituciones locales y estatales, ast como 

descentralizar la gestion ambiental para asegurar fa participacién de dichas instituciones en 

ta implementacion del Programa. 

* Garantizar la cooperacion interinstitucional, para aprovechar al maximo los 

recursos disponibles y para evitar duplicacién de esfuerzos entre los gobiernos y otras 

organizaciones, y para reducir la carga que implica a las comunidades fronterizas fa 

coordinacién con milltiples entidades. 

EI Programa Frontera XX1, Producto de una amplia consulta publica, define 

objetivos ambientales de mediano plazo (cinco afios) asi como sus Mecanismos de 

implementacién Et reto principal que enfrentan los participantes de Frontera XX1 es el de 

convertir los objetivos de mediano plazo del Programa en mejoras concretas sobre el medio 

ambiente 

Como pane de la estrategia global y los esfuerzos de planeacién para la region 

fronteriza, ambos gobiernos reconocen la importancia de establecer_ mecanismos de 

evaluacion del Programa y estan comprometidos en el desarrollo de mediciones especificas 

del desempefio del mismo.
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En los proximos afios, dependencias federales de los Estados Unidos desarrollaran 

una gestion institucional basada en indicadores del desempefio como parte de la 

formulacion e implementacion de sus programas. Un proceso similar que incorpora la 

medicién det desempefio ambiental en la planeacidn estratégica a largo plazo, se inicia 

actualmente en México. En concordancia con Jo anterior, el Programa Frontera XXI tratara 

de vincular los procesos presupuestales y la gestion programatica con los resultados 

especificos de las acciones del Programa, a través de indicadores del desempefio ambiental. 

Ambos gobiernos daran a conocer informacién publica acerca de dichos indicadores, 

cuando esté disponible. 

Para este fin, los Coordinadores Nacionales (SEMARNAP y FPA) encabezaran un 

  

Frontera XXI, desarrollaré indices para medir el progreso en fa consecucién de los mismos 

e informara sobre el desempefio del programa a aquellos organismos, de los Estados Unidos 

y México respectivamente, responsables de la asignacion de recursos, asi como al piiblico 

en general. Se debe tomar en cuenta que fos recursos para Frontera XXI son 

- ot =presupuestados anualmente, cs esencial que—el .progresa. sea claramente_ medida_y _ 

comunicado para asegurar el apoyo continuo de los responsables en Ja toma de decisiones 

presupuestales en ambos paises. 

El éxito del Programa Frontera XXI depende de la amplia participacion de ambos 

gobiernos en los niveles federal, estatal y local, asi como instituciones internacionales,
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organizaciones no gubernamentales, sector académico, sector privado, comunidades y 
ciudadanos fronterizos, 

Las principales dependencias federales involucradas en el desarrollo e 
implementacién del Programa Frontera XXI son: 

Proteccién ambiental: Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Agencia de 

Proteccién Ambiental de los Estados Unidos (EPA); 

Recursos Naturales: SEMARNAP, Departamento del Interior (DOI) y 

Departamento de Agricultura (DOA), éstos dos uitimos de los Estados Unidos, 

Recursos _hidraulicos fronterizos: seccion estadounidense y mexicana de la 

Comisién Internacional de Limites y Aguas (CILA), SEMARNAP, DO! y EPA 

* Salud ambiental: Secretaria de Salud (SSA) y el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) 

Otros actores importantes involucrados son la Secretaria de Relaciones Exteriores 

(SRE) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, asi como Cocef y Bandan 

Los seis Estados fronterizos mexicanos, los cuatro estadounidenses y sus 

Principales entidades locales, jugaran un papel importante dentro del Programa En los 
Estados Unidos las Naciones Indigenas en la region estaran estrechamente involucradas. 

Para fomentar la Participacién publica dentro de Frontera XXI, ambos gobiernos 
federales se apoyaran en sus Tespectivos Consejos: el Consejo Consultivo para el Desarrollo 

Sustentable Regién I, por parte de México, y el Good Neighbor Environmental Board, por 

parte de los Estados Unidos.
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4.1.2.1.4 Implementacion. 

La implementacion de Frontera XXL se llevar a cabo a través de nueve Grupos de 

Trabajo binacionales que integran los esfuerzos de las entidades participantes y detinen 

proyectos especificos para alcanzar los objetivos del Programa. Dichos Grupos estan 

comprometidos a alentar la activa intervencion de los Estados en sus trabajos y explorar 

mecanismos para promover la participacion de las comunidades fronterizas y la planeacion 

integral regional. 

Los seis grupos de trabajo que nacieron al amparo del Convenio de la Paz son’ }) 

Agua; 2) Aire; 3) Residuos Solidos y Peligrosos, 4) Prevencion de la Contaminacién, 5) 

Planeacion de Contingencias y Respuesta a Emergencias, y 6) Cooperacién en la 

Aplicacion de la Ley. Frontera XX1 integra tres nuevos Grupos de Trabajo fo que responde 

a la necesidad de contemplar al medio ambiente desde una perspectiva integral Estos son 

7) Recursos de Informacion Ambiental; 8) Recursos Naturales; y 9) Salud Ambiental. 

Cada afio los nueve grupos de trabajo desarrollaran Programas Anuales de 

Trabajo de Frontera XX1. Tales programas identificaran los montos de los recursos 

federales basados en los_presupuestos disponibles, y describiran proyectos especificos para - 

avanzar en los objetivos de mediano plazo contenidos en este documento. 

Para dar el seguimiento al grado de cumplimiento a los objetivos de Frontera XX1 

a través de los proyectos de los Programas Anuales de Trabajo, ambos gobiernos han 

    
acardado generar Report 

Tograma, los cuales propercionaran 

una evaluacion mas completa de sus logros.
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Para asegurar la aportacion publica a través de este proceso de evaluacion, tanto 

  

los Programas Anuales de los Grupos de Trabajo como tos Reportes Bienales de Avances 
estaran disponibles al publico. Ademas, junto con la publicacion de los reportes bienales, 
ambos gobiernos organizaran consultas publicas para promover ta discusién acerca de los 
avances en la implementacién de Frontera XX1. 

Bajo el Programa de Descentralizacién de SEMARNAP, los estados mexicanos 
jugarén un papel cada vez mas amplio y directo en Ia instrumentacion de Frontera XX1 
Por lo tanto, ambos gobiernos federales consideran a las agencias estatales de medio 
ambiente, de recursos naturales y de salud, como actores esenctales, y apoyaran su 
participacion a través de los mecanismos apropiados de descentralizacion. 

Con base en la diversidad existente entre las distintas zonas de la frontera, ef 
Programa reconoce cinco distintas  regiones geograficas Baja California-California: 
Sonora-Arizona: Chihuahua-Nuevo México-Texas: Coahuila; y Tamaulipas-Texas. Las 
acciones a ser ejecutadas Por cada Grupo de Trabajo se establecen para cada una de ellas 

Como se puede apreciar, México ha aumentado considerablemente sus actividades 
de proteccién ambiental a lo largo de su frontera norte, que se extiende por mas de 3 000 
kilémetros; actualmente participa en muchas actividades junto con los Estados Unidos para 
Prevenir la contaminacién transfronteriza del aire y el agua y para una mejor gestion de 
desechos peligrosos. El nuevo programa Frontera XXI representa un avance significativo 

€n comparacién con pasados enfoques, pero se encuentra en una fase muy temprana de 
instrumentacion. Su financiamiento contintia pendiente y probablemente requerira 
financiamiento externo.
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4.1.2.2 Programa de Areas Naturales Protegidas de México 1995-2000. 

En los ltimos afios ha sido ampliamente documentada la extraordinaria riqueza 

bioldgica y ccologica de nuestro pais. Simulténeamente se ha generado una base de 

conocimiento cientifico cada vez mas solida sobre la importancia de los bienes y servicios 

ecologicos que genera la biodiversidad (respecto a los cuales, ya hemos hecho referencia) y 

las areas naturales, que las convierten en activos estratégicos para México Este 

conocimiento cientifico ha sido complementado con nuevas metodologias, que permiten 

hoy, en algunos casos relevantes, aproximar el valor de tales bienes y servicios en términos 

econdmicos, esto ha aportado elementos de juicio cada vez mas objetivos para orienta 

decisiones privadas y publicas en materia de conservacion. 

Las Areas Naturales Protegidas (ANP) representan el elemento estratégien de la 

conservacion de los recursos naturales y de la biodiversidad Constituyen ademas a 

modalidad mas valiosa del capital natural de la nacién y son un acervo invaluable de bienes 

y servicios ambientales del pais; es preciso sefialar que en la actualidad se cuenta con 117 

Areas decretadas, las cuales cubren aproximadamente 10 millones de hectareas (5% del 

territorio nacional)." _Las ANP asimismo, representan la posibilidad de_regonciliar_la _ 

imegridad de los ecosistemas, que no reconocen fronteras politico-administrativas, con 

instituciones y mecanismos de manejo sdlidamente fundamentados en nuestra legislacin. 

Las ANP son definidas en el Programa de Areas Naturales Protegidas de México 

1995-2000 como: 

  

' México. Instituto Nacional de Ecologia, “Programa de Areas Naturales Protegidas de México 1993 - 2000", 

en Attp: “Aww. ine, goh.mx/ucanp/index. html. Fecha de consulta: 18 de diciembre de 1999.



  

“aquellas que Constituyen porciones del territorio nacional, terrestres o 
acuaticas, Tepresentativas de los diferentes ecosistemas y su biodiversidad, en 
donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por la actividad del 
hombre y que estan Sujetas a regimenes especiales de Proteccion, conservacion, 
Tesiauracion y desarrollo. Las ANP son un instrumento critico para la proteccién 
de la biodiversidad y el mantenimiento de un gran ntimero de funciones vitales 
Las ANP deben Conceptualizarse como verdaderos Proyectos de desarrolio 
sustentable y como elementos estructuradores de nuevos procesos regionales 
Requieren de inversiones (financiamiento) y también de soluciones 
institucionales que permitan hacer productivos esos esfuerzos de inversion,”? 

La declaratoria, manejo y administracion de ANP ha relevado con el tiempo 
dimensiones y potencialidades que refuerzan su capacidad como instrumento de politica 
ecologica. Por una Parte, generan una matriz territorial Para tniciativas de conservacién y 

desarrollo Sustentable, en la cual es posible armonizar politicas y esquemas de Tegulacion, 
dada la solidez de las bases juridicas que la soportan. Por otro lado, en su manejo y 
administracién concurren distintos sectores de la sociedad focal, tegional y nacional, to que 
ofrece la oportunidad de fortalecer el tejido social y de construir nuevas formas de 
participacion y corresponsabilidad. 

La constitucién de un sistema eficaz de ANP ¢s tal vez uno de los retos de mayor 
peso y alcance en Ia politica ecolégica. Establecerlo y desarrollarlo es una de las tareas de 
mas alta prioridad para el gobierno y la sociedad, en ef marco de todos los desafios de la 
TO 
~ México. Instituto Nacional de Ecologia, “Programa de Areas Naturales Protegidas de México 1995 - 2000", 
en Alip:/Avww, ine, g0b.mx/ucanp/index! 2 him, Fecha de consulta: 18 de diciembre de 1999
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gestion ambiental. De ello depende contener y reverlir procesas de deterioro 

incalculablemente costosos y definitivamente inaceptables por su isreversibilidad e impacto 

en todos los ordenes de la vida actual y futura 

Esta reflexion debe adquirir mucha mayor fuerza si recordamos !a dolorosa 

experiencia de nuestro pais durante las Ultimas décadas, que ha transformado en forma 

acelerada y masiva los ecosistemas del territorio nacional, Se ha eliminado una gran 

proporcién del habitat natural con un muy discutible, y en todo caso muy limitado beneficio 

social, Este resulta aan mas insignificante al contrastarse con los enormes costos 

ambientales y sociales incurridos. Sin embargo, esa misma experiencia ha despertado 

paulatinamente inquietudes y compromisos de personas, organizaciones y gobiernos. 

En este orden de ideas, cabe mencionar de manera breve la evolucién d 

en México, cuya politica se inicio en 1876, bajo la presidencia de Sebastian Lerdo de 

‘Tejada, con la expropiacién del Desierto de los Leones, en funcian sobre todo de la 

importancia de sus manantiales. En 1917 esta misma zona se transformaria en el primer 

parque nacional del pais. Entre estas dos fechas destaca la actuacion de Miguel Angel de 

Quevedo quien, en su calidad de presidente de la Junta Central de Bosques, promovid la 

primera Ley Forestal de México, en 1909. Esta ley solo se pudo aplicar en el Distrito 

Federal, pues la constitucion de 1857 no autorizaba al Gobierno Federal a intervenir en esa 

materia en los Estados. Quevedo continud el impulso de la preservacion de los bosques 

durante el régimen maderista, y en el Congreso Constituyente de 1917 solicité una ley
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federal! para la Proteccién de los recursos forestales, que finalmente se hizo realidad con la 
Ley Forestal de 19267 

La creacién de Parques nacionales _fluctué considerablemente de una 
administracién a otra. Lazaro Cardenas fue el Presidente mas activo en este campo, por 
decretar 36 parques nacionales con una extensién de 800 mit has. La actuacién de 
Cardenas en este ambito se justificaba por el evidente deterioro que los bosques mexicanos 

mostraban ya en aquel entonces, para cuya remediacién se establecié ef Departamento 

Autonomo Forestal y de Caza y Pesca bajo la direccion de Miguel Angel de Quevedo Este 
gran esfuerzo se vid opacado, sin embargo, porque en la mavoria de los casos los 
Propictarios originales no Participaron ni en la conceptualizacion ni en 1a operacién de los 
Parques, porque raramente fueron indemnizados, Por la falta de pariidas Presupuestales 

para el mantenimiento de dichas Zonas. por no contar con la capacidad técnica para hacer 
efectiva la proteccién de las areas declaradas y por la eventual incorporacién de muchas de 
ellas al reparto agrario, io que indudablemente contribuyé a la confusion legal que las 
afecta.* 

El crecimiento de las ANP se ha dado con el transcurso del tiempo. hacia 
principios de los ochenta, México contaba con 56 parques nacionales, los cuales constituian 
practicamente la totalidad de las Areas Naturales Protegidas, concentrados sobre todo en 
los Estados de Nuevo Leén, Veracruz, México, Tlaxcala y Puebla La administracién de 
los parques nacionales pasd durante varios decenios de un Sector institucional a otro, 

ee 
* México. Instituto Nacional de Ecologia, “Programa de Areas Naturales Protcgidas de Méxica 1995 — 2000", en Alip:/www. ine. gob. mx/upsec/programasiprog “anpm/areas.html=, Fecha de consulta: 18 de diciembre de 1999, 
* Idem.
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Durante décadas, su manejo estuvo asignado a una unidad administrativa de nivel 

departamental, lo que probablemente determing serias limitaciones para su gestion. En el 

mismo sexenio de Lazaro Cardenas desaparecié el Departamento Forestal y se convirtio en 

la Oficina de Bosques Nacionales, con Jo que la importancia de estos ultimos en la 

estructura administrativa del Gobierno Federal se redujo notablemente. En 1977 esta 

administracién ascendié al rango de Direccion General, dependiente de la Subsecretaria de 

Recursos Forestales de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. Este cambio no parecié 

tener efectos notorios sobre la calidad de ta gestion de las areas protegidas. La adscripcion 

sectorial de los parques nacionales, como Areas Naturales Protegidas, siguid cambiante y 

azarosa, paso de la Secretaria de Agricultura a la Secretaria de Asentamicntos Humanos y 

    
Obras Poblic 

ciiaia de Desarroiio Urbano y 

Ecologia, (SEDUE), a principios de los ochenta, para volver a la Secretaria de Agricultura 

y Recursos Hidraulicos, (SARH), en 1992, y ubicarse, finalmente en 1995, en la Secretaria 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a cargo de! Instituto 

Nacional de Ecologia (INE) 5 

Ante ja necesidad de atender. un territorio-cxtenso y-rice en recursos pioldgicos; ¥ 

dadas las limitaciones que imprimen las caracteristicas del comportamiento de la economia 

nacional en los ultimos afios, asi como e| aumento en la poblacion y las urgencias de cubrir 

sus necesidades primarias mas importantes, €s ineludible asegurar un flujo de recursos 

    S México. histituio N: Programa de Areas Naturales Protegidas de México 1995 — 2000". 

en Altp: Av, ine gob.anx/upseciprogramas/prog_
*anpmvareas. hint, op. cit.



EE «_—— 
ae 

293 
CAPITULO CUARTO 

MARCO JURINICO NACIONAL 
suficiente para promover y apoyar las actividades de Proteccion y conservacion ambiental, 
a través recursos fiscales, fondos bi y multilaterates, ingresos generados internamente, y 
fondos de fideicomiso 

Asi, tenemos que el Programa de Financiamiento para las Areas Naturales 
Protegidas’ se genera a principios de tos afios noventa, cuando el Gobierno Mexicano inicia 
platicas con ef Banco Mundial con el fin de explorar de manera conjunta formas de 
financiamiento para el desarrollo de Programas de conservacién en las ANP del tertitorio 
mexicano Como resultado de dichas negociaciones en 1992 son aprobados fondos 
provenientes del Fondo Mundial para el Medio (Global Environmental Facility o GEF) por 
un monto de 25 millones de délares para apoyar la operacién y manejo de diez ANP 
seleccionadas por su alto grado de riqueza biolégica y endemismos, y por las Oportunidades 
de trabajar en Conjunto con comunidades locales y organismos no gubernamentales. Sin 
embargo, complejidades normativas y burocraticas impidieron la aplicacién de estos 
recursos durante casi tres afios, por lo que, es hasta 1997 cuando se utilizaron 8.7 millones 
de dolares. Con los 163 millones de délares restantes se cred el Fondo para Areas 
Naturales Protegidas (FANP) administrado a través del Fondo Mexicano para la 
Conservacién de la Naturaleza. 

El FANP dispone de los recursos a partir de 1998 como fondo patrimonial, 
asegurandose de obtener los mejores rendimientos financieros para con los intereses 
Senerados apoyar las acciones de conservacidn y manejo de diez ANP: 

Montes Azules, Chis. 

  

® Méy lastituto Nacional de Ecologia, “Programa de Areas Naturales Protegidas de México 1995 - 2000", 
cn Aup.Aeww. ine. gob. mox/ucanpfindex 1 2.himl. Fecha de consulta: 12 de diciembre de 1999.
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* El Triunfo, Chis. 

Mariposa Monarca, Mich. y Edo. de Méx 

* Sierra de Manantlan, Jal. Col. 

* Catakmul, Camp. 

* Islas del Golfo de California, B.C., B.CS. y Son. 

Isla Contoy, Q. Roo. 

* Sian Ka‘an, Q Roo. 

Ria Lagartos, Yuc. 

* Vizcaino, B.C.S. 

La Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas del INE trabaja en 

estrecha relacion con el FANP a través de fa Direccidn del Proyecto FANP, fa cual sirve de 

enlace entre tas ANP del proyecto FANP, la Directora del FANP. Jos Directores de Area de 

ANP y el Jefe de la UCANP. 

Actualmente, la aplicacion y asignacién de los recursos es una actividad 

sumamente ineficiente detido al gran numero de tramites para tener acceso a los fondos 

ademas, debido a que las ANP se encuentran dispersas por todo el territorio nacional y en 

lugares de dificil acceso, la asignacion de recursos presupuestarios suficientes y de manera 

oportuna ha representado un problema particularmente dificil de resolver 

Por otra parte, tenemos que desde 1a publicacion misma del Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000 en la administraci6n del Presidente Ernesto Zedillo, se otarga ya una 

alta jerarquia al establecimiento y manejo de las Areas Naturales Protegidas. De acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la Estrategia Nacional de Desarroiio busca un
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equilibrio global y regional, entre los objetivos econdmicos, sociales y ambientales, de 
forma tal que se logren comener los procesos de deterioro ambiental: inducir aun 
ordenamiento ecoldgico del territorio nacional, sin desatender que el desarrollo sea 
compatible con las aptitudes y capacidades de cada region; aprovechar de manera plena y 
sustentable los recursos naturales, como condicién basica para alcanzar la superacidn de la 
pobreza: y cuidar el ambiente y los recursos naturales a partir de una reorientacion de los 
patrones de consumo y un cumplimiento efectivo de las leyes Por ello, fa politica 
ambiental y de aprovechamiento de los recursos naturales debe ir mas alla de una actitud 

inversiones en infraestructura ambiental. de creacién de mercados y de financtamiento para 
el desarrollo sustentable, para lograr la compatibilidad entre crecimiento economice y 
proteccién ambiental, 

De igual manera el Plan Nacional de Desarrollo, contempla para las Areas 
Naturales Protegidas, la aplicacién de Programas concertados que div ersifiquen las fuentes 
y los mecanismos de financiamiento; incorporen servicios de turismo ecoldgico. desarrolle 
nuevos mercados de bienes de origen natural con una certificacién ecoldgica, e induzcan el 
manejo para la reproduccién de algunas especies de fauna silvestre 

Para la gestién ambiental uno de los principales retos de la politica ecolégica 
actual, es la constitucién de un sistema eficaz de Areas Naturales Protegidas Establecerlo 
y desarroilarlo es una de las tareas de mas alta prioridad para el gobierno y la sociedad, en 
el marco de todos los desafios a los que se enfrenia la propia gestion ambiental. Lo que es 
evidente si tomamos en cuenta el grave deterioro que han suftido las mismas y el 
irreversible impacto en todos sus 6rdenes.
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En el marco de la reguiacion del aprovechamiento de los recursos naturales, esta cl 

medio por el cual se estableceran las politicas, limitaciones y acciones para ap! ovechar en 

forma optima y sustentable los recursos naturales de las Areas Naturales Protegidas, en 

beneficio de las mismas, sus habitantes y el pais en su conjunto, por lo que la planeacion 

del sistema al que hemos aludido anteriormente requiere abordar de manera ordenada una 

gran cantidad de asuntos relacionados con los usos, acciones © actividades que tienen lugar 

en las areas, como es cl caso del aprovechamiento de los recursos naturales, que implica 

permisos y autorizaciones, concesiones, resoluciones de impacto ambiental, permisos 

forestales: todo lo cual demanda procedimientos administrativos expeditos  y 

fundamentados juridicamente 

  

mandato, al definir como una estrategia prioritaria la conservacion y aprovechamiento de la 

biodiversidad en areas naturales protegidas asi como 1a rehabilitacion descentralizada de los 

parques nacionales. Con base en el uso de los instrumentos que ofrece la Ley, tales 

estrategias se desarrollan con una logica de coherencia y sistematizacion en el Programa de 

_ _ . Areas Naturales Protegidas de México 1995-2000. - - - -- - 

Este Programa intenta ser receptor y a Ja vez punto de partida para una accion 

colectiva organizada en favor de la conservacion. E] Programa intenta recoger una fica 

discusion publica y privada que con gran energia ha tenido lugar desde hace ya mas de dos 

  

décadas eis 

nutrida produccién académica y de planteamientos formales para una politica de 

conservacion en areas naturales protegidas. El Programa pane de un reconocimiento
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descriptivo de la biodiversidad en nuestro pais, asi como de las funciones ecoldgicas que 
proveen los ecosistemas. 

Sobre este escenario, se analizan algunos procesos sociales, econdmicos, juridicos 
€ institucionales con mayor poder explicativo sobre la transformacién profunda de los 
ecosistemas del territorio nacional. Aqui, se hace énfasis en las tendencias de la produccién 
agropecuaria y en ta influencia de los procesos agrarios y tenencia de la tierra. Destacan 
también consideraciones importantes sobre la Propiedad del territorio en iérminos de 
relactén social y de sus principales sujetos y actores, abordandose de manera explicita las 
tmplicaciones de diferentes modalidades de propiedad comin, como las que predominan en 
buena parte de nuestro pais. Al ser del territorio un objeto de alta complejidad en las 
relaciones de propiedad, se consideran los obstaculos, institucionales 0 fisicos, para asumir 
en los mecanismos convencionales de transaccién y valuacién econémica, la importancia 
de los servicios ambientales que residen en diferentes estructuras territoriales. De ahi que se 
desprenda la necesidad de la regulacion estatal a nombre del interés colectivo, y el 
Imperativo de desarrollar nuevos Mecanismos de intercambio econémico voluntario que 
permitan a la sociedad €xpresar sus preferencias en favor de la conservacién. 

Mas adelante, se presenta la evolucién del Sistema Nacional de Areas Naturales 
Protegidas (SINAP) en México desde sus antecedentes remotos, a principios de siglo, hasta 
las Ultimas iniciativas, se hace un repaso detallado de las limitaciones, problemas y fallas 
que han impedido hasta ahora su consolidacién. También se hace un Fecuento de los 
avances al igual que de los convenios y compromisos internacionales, estableciéndose una 
perspectiva de tareas pendientes y de desafios por afrontar,
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Con este fundamento, se definen fos objetivo” del Programa, que en términos 

generales son los siguientes. 

x Promover ja gestion eficaz de las ANP a través de programas de manejo y 

programas operativos viables y bien consolidados. 

* Ampliar fa cobertura territorial y representatividad ecolagica de las ANP. 

* Extender y profundizar las oportunidades de Ia conservacion de la 

biodiversidad en términos de ecosistemas, poblaciones, especies y patrimonio genético en 

territorio nacional, incrementar la cobertura y consolidar el financiamiento y operacién del 

sistema nacional de areas naturales protegidas. 

* Construir, a través de las areas naturales protegidas, nuevas posibilidades de 

manejo integral del territaria, mediante la reconciliacion de estructuras juridico 

administrativas, econdmicas y sociales con estructuras ecoldgicas y fisiograficas. 

* Multiplicar y diversificar los actores y compromisas sociales hacia la 

conservacion, mediante ta apertura de nuevos canales de corresponsabilidad hacia el 

establecimiento, manejo, financiamiento, administracion y desarroflo sustentable de tas 

dreas naturales protegidas- 

* Crear marcos territoriales e institucionales para procesos regionales de 

desarrollo sustentable, en el contexto de declaratorias, administracian y manejo de areas 

naturales protegidas 

  
_ 

* México. Instituto Nacional de Eculogia, “Programa de ‘Areas Naturales Prutegidas de Méaicu 1995 - 2000", 

cn Atl dwww. ie gob nix. upsec/programas/prog *anpnvic-5.4itm. Fecha de consuiia: 18 de diciembre de 

1999,
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* Fortalecer los tejidos sociales e institucionales locales a través de ta 

administracién y manejo de areas naturales protegidas 

* Promover la inversién publica, privada e internacional en la modalidad mas 
valiosa del capital natural fepresentada por las areas naturales Protegidas, sin desatender el 
valor de los bienes y servicios ambientales que éstas ofrecen 

* Buscar y promover oportunidades de diversificacién productiva en areas 
naturales protegidas a través de la utilizacién de elementos de vida silvestre, en un esquema 

de reforzamiento mutuo con los objetivos de conservacion 

* Cumplimiento de compromisos internacionales 

Para alcanzar estos objetivos se cuenta con un conjunto de instrumentos que ofrece 

el marco juridico mexicano, la administracién publica y la iniciativa social Estos 
instrumentos abarcan las declaratorias; los convenios ¥ @ cuerdos de participacin: los 

acuerdos de coordinacion intergubernamental: el financiamiento fiscal y las fuentes 

financieras oficiales internacionales: mecanismos de intercambio econdmico voluntario, 

convenios internacionales: Programa de manejo y programas Operativos anuales: sistemas 

de administracién, investigacion, informacién, educacién y comunicacion, regulacién y 
promocién de la vida silvestre; ordenamiento ecolégico del territorio, convergencia con 

Programas sectoriales; y normatividad. 

Estos instrumentos se aplican en un abanico de estrategias para generar conjuntos 

de acciones y proyectos especificos, entre las que se destacan las siguientes: 

Consolidacion de sistemas de manejo, por medio de la definicion clara de los 
criterios y elementos de manejo para las areas naturales protegidas asi como las
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necesidades de infraestructura, equipamiento y administracion. Se reconoce la importancia 

de fortalecer la presencia institucional en las areas naturales protegidas y de ganar 

legitimidad y eficacia a través de nuevos sistemas de administracion, la prioridad que 

representa la ‘regularizacion de !a tenencia de la tierra y de los derechos de propiedad y fa 

construccién de una red de estaciones bioldgicas y ecoturisticas. Se destaca la atencién que 

debe otorgarse a areas protegidas conflictivas y de alto significado ecoldgico, asi como la 

creacion y el apoyo a iniciativas de reservas hermanas con los paises vecinos donde puedan 

coordinarse programas de manejo & intercambiarse experiencias y apoyos técnicos. Se 

contempia también el rescate de especies significativas y carismaticas en areas naturales 

protegidas, y el despliegue de nuevas formulas de vigilancia, monitoreo y supervision. 

* Ampliacién del alcance y representatividad del SINAP a través de ta de. 

  

de prioridades de conservacién de y de nuevas categorias, con un énfasis en areas costeras y 

marinas. Se establecen mecanismos de exploracion sistematica para nuevas areas naturales 

protegidas y se propone una agenda de nuevos decretos para el establecimiento de reservas 

prioritarias, Se incluye también el compromiso de desarrollar el corredor bioldgico 

mesoamericano, y de actualizar las declaratorias de las areas. naturales _protegidas - 

existentes. 

x Descentralizacion, tescate y recategorizacion de parques nacionales. Los 

parques nacionales requieren de un tratamiento especial por las peculiaridades histaricas, 

  

geograficas y sociales que 

  

compleja problematica juridica, su avanzado grado de deterioro, y la clara influencia local o 

urbana que se observa en muchos de ellos. La estrategia referente a los parques nacionales
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incluye iniciativas de descentralizacién comprometida y concurrente del manejo y 

administracion hacia estados y municipio, a partir de criterios y mecanismos bien definidos 

de coordinacién, donde la autoridad federal mantiene ia normatividad basica y una 

participacin en tos sistemas organizativos locales. Se considera también el fortalecimiento 

y tehabilitacién de un conjunto de Parques que se mantendran bajo administracién federal, 

asi como la recategorizacion (hacia reservas de la biosfera) en los casos en gue resulte 

pertineme También se plantea regularizar decretos y derogar aquellos parques inexistentes 

para todo efecto practico, con el fin de evitar confusiones y el desprestigio de esta categoria 

de manejo 

Desarrollo de estructuras organizativas internas e instituciones locales. Es una 

estrategia que apunta a la creacién de nuevos Ambitos institucionales en las 4reas naturales 
protegidas y sus regiones de influencia, a través de instancias de participacién y 

corresponsabilidad en la forma de comités técnicos y fideicomisos locales. En ello, se 

manifiesta la importancia de los principales actores, y se formula un esquema basico de 

organizacion institucional local mediante la Participacién de la autoridad federal, los 
gobiernos estatales y municipales, universidades, organismos no gubernamentales, sector 

privado, organizaciones sociales y de productores, y prestadores de servicios. 

*  Financiamiento. Se constituye como un requisito de absoluta Prioridad en ta 
medida en que es necesario asumir colectivamente los costos de la Conservacion en areas 

naturales protegidas, como una inversion de alta tentabilidad social en el capital ecoldgico 

basico del pais. Se destaca y propone la ampliacidn de los Presupuestos fiscales, el 
aprovechamiento eficiente de! financiamiento oficial internacional, el ecoturismo,
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mecanismos de intercambio economico voluntario como servidumbres ecoldagicas, compras 

de tierras, contratos de conservacion, loterias y bonos, entre otros Se aftade la exploracion 

de nuevos mecanismos fiscales en términos de deducibilidad a tierras donadas en favor de 

la conservacion, aportaciones a fideicomisos, contratos de servidumbre ecologica, 

infraestructura, y beneficios fiscales para los propietarios de tierras incluidas en areas 

naturales protegidas. 

* La participacion y corresponsabilidad social es un comin denominador de todo 

ce} programa, que se explicita cn una estrategia donde juega un papel protagonico 1a 

integracion del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas. el disetio y aperacion de 

convenios con universidades para investigacion, tesis pasantias, convenios con 

fundaciones y otras organizaciones no guhernamentales: los acuerdos de coordinacion para 

  

el manejo conjunto; administracion 0 descentralizacién con esiados o municipio, la 

incorporacion del sector privado al financiamiento a fas areas naturales protegidas, la 

promocién empresarial en favor de la conservacion, y 18 formalizacion y apoyo 

administrativo y juridico a las iniciativas comunitarias, sociales y privadas en areas 

naturales protegidas. _ 

* Las oportunidades de desarrollo regional que otrecen las areas naturales 

protegidas quedan definidas a través del ordenamiento ecoldgico como instrumento de 

integracion territorial y productiva entre las areas protegidas y las regiones circundantes, a 

    
nuevos mercados para productos originados en areas naturales protegidas, el financiamiento
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de Ia banca de desarrollo: y la convergencia con otros programas sectoriates que puedan 

Sumarse y correlacionar los esfuerzos de conservacion y desarrollo sustentable 

La coordinacién interinstitucional define Propuestas de concurrencia entre 

diferentes instancias de ta administracién publica federal, con el objeto de combatir la 
pobreza para mitigar Presiones sociales en contra de la conservacidn, el apoyo a proyectos 

de desarrollo agropecuario con un sentido ecolégico; la regularizacion de la tenencia de ia 
Uerra; la vigilancia: el manejo del patrimonio arqueologico: y ef fomento al ecoturismo 
como elemento de financiamiento, valoracion y fortatecimiento de intereses orientados al 
manejo sustentable, 

* La educacién, capacitacion y desarrollo de cuadros técnicos es un Propésito de 

indudable alcance, al permitir un reforzamiento mutuo entre la conservacion en areas 
naturales protegidas y la formacién de especialistas, cientificos y técnicos, en donde la 
Participacion de universidades e instituciones de investigacion juega un papel crucial 

EI sistema de informacién de la biodiversidad en areas naturales protegidas es 
una estrategia para facilitar el manejo y extender el conocimiento sobre las areas naturales 
Protegidas, y contribuir a la generacién de consensos y ala movilizacin de recursos y 
voluntades sociales. Implica nuevas herramientas de cémputo; sistemas de clasificacion y 
comunicacién; sistemas de informacion geografica; y bases de datos sobre biodiversidad, 
publicaciones y comunicacion social. 

En el ambito internacional, la relacién enire los acuerdos y convenios 
internacionales y las ANP se resume en los compromisos internacionales que México ha 
adquirida ante la comunidad internacional relacionados con [a conservacién de fos



  

ecosistemas naturales. Estos acuerdos incluyen una gran variedad de paises y regiones 

geograficas, y comprenden numerosos temas y actividades. Entre los mas importantes cabe 

mencionar: 

* La Convencion sobre la Diversidad Bioldgica, establecida como parte de los 

acuerdos tomados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992, a la cual ya nos referimos 

ampliamente. [Los compromisos contraidos por nuestro pais se presentan en términos 

generales en los siguientes puntos: 1. Elaborar estrategias, planes 0 programas nacionailes 

para la conservacién y 1a utilizacion sostenible de la diversidad biolégica en coordinacion 

con tos planes y politicas sectoriaies. 2. Establecer un Sistema de Areas Naturales 

Protegidas. 3. Promover un desarrollo ambientalmente adecuada y sastenible en las zonas 

adyacentes a las ANP, con miras a aumentar la proteccion de las mismas. 4. Rehabilitar y 

restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperacion de especies amenazadas 5 

Impedir Ja introducci6n, controlar y erradicar !as especies exdticas que constituyan 

amenazas para los ecosistemas originales. 6. Generar incentivos para la conservacion y la 

autilizacién sostenible de-fos componentes de ta diversidad biolégica’ ~77 Establecer yo ~ 

mantener programas de educacion y capacitacion cientifica y técnica orientados a la 

identificacion, conservacion y utilizacién sostenible de la diversidad biolégica. 8. Regular 

cf acceso a los recursos genéticos del pais. 9. Proporcionar apoyo & incentivos financieros a 

las actividades relacionadas con los puntos anteriores. 10. Presentar informes sobre fas 

medidas adoptadas para la aplicacién de las disposiciones del Convenio Sobre Diversidad 

Biolégica.
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‘0S acuerdos tomados en el seno de la Comisién Centroamericana de Ambiente 

LO CUARTO 

    

ek 

y Desarrollo. cuyos puntos relevantes son’ |, Impulsar las acciones de conservacién en ef 
Corredor Biolégico Centroamericano 2 Colaboracion en tas acciones sobre Cambio 
Climatico. 3. Elaboracién conjunta de politicas de Ordenamiento Territorial, donde se 
incluyen los ecosistemas costeros, 

* El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) es otra de las 
instancias donde se han asumido responsabilidades de conservacién como parte de los 
acuerdos tomados por la Comision de Cooperacién Ambiental (maximo foro ambiental 
dentro del TLC). Esta Comision decidié constituir el Comité Trilateral para ta Conservacién 
y el Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas, el cual tendra facultades resolutivas, 

* En la Convencion sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestre (CITES), México se oblig6 a eliminar el trafico de especies 
amenazadas vy en peligro de extincion 

* Como miembro de la Red Latinoamericana de Parques y Reservas, México 
asumio el compromiso de establecer infraestructura Y comunicacion electronica en las 
ANP 

del pais 

*  Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE), con 
dicha organizacién México asumid el compromiso de establecer un control de [a 
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evacuacion de aguas, proteger fuentes de agua y mantos freaticos, asi como desarrollar un 

programa de agricultura sustentable. 

De esta manera, el Programa de Areas Naturales Protegidas de México 1995-2000 

retoma los planteamientos de dichos compromisos y coloca a México en el marco de fos 

esfuerzos globales por conservar los ecosistemas naturales del mundo. 

4.2 Preceptos Constitucionales. 

La idea de Supremacia Constitucional, que es uno de los principios fundam entales 

del constitucionalismo clasico, es también una de las reglas basicas del sistema juridico 

mexicano. En efecto, la Constitucton Politica de los Estados Unidos Mexicanos €s la Ley 

Suprema de la Unién, segén el articufo 133 de nuestra Carta Magna 

  

supremacia de la Constitucién hace aconsejable en este caso, como en otros, iniciar el 

examen del sistema juridico de la proteccion del ambiente en sa conjunto, con las 

disposiciones constitucionales que se refieren a esta materia, dado que a partir de ellas se 

construye el sistema juridico en cuestiOn. 

En e} ambito hacional, el protagonista de las paliticas en materia anibiental’ es el — 

Estado Federal, él tiene la prerrogativa de definir los criterios y las condiciones generales 

de desarrollo econdmico compatible con los requisilos de proteccion, preservacion y 

mejoramiento de! medio ambiente. La definicion de !os criterios, que marcan la Agenda 

Ambiental Nacional, aparecen en principio en el marco constitucional, la parte mas 

importante del ordenamiento juridico, al definir las pautas directrices y !os objetivos de la 

politica gubernamental y administrativa.
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El primer sustento lo constituye, el articulo 4°, parrafo 5° constitucional, donde 

se reconoce que “Yoda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar” La iniciativa de reforma del articulo 4° constitucional, en el que se 

propuso la incorporacién de este parrafo fue aprobada el 22 de junio de 1999, cuya 

publicacion fue el 28 de junio del mismo afio, en el Diario Oficial de la Federacion® Dicha 

disposicion ha sido objeto de criticas, ya que esta tiene un caracter programatico, tal como 

lo tienen otras disposiciones de nuestra Carta Magna (derecho a una vivienda digna, 

derecho a la salud, etcétera.) Por to que es preciso enfatizar que el establecimiento en la 

Constitucién Politica del derecho humano fundamental a un medio ambiente adecuado, 

debe tener en cuenta la distincién que suele hacerse entre las normas preceptivas y las 

programaticas de una Carta Fundamental Las primeras son disposiciones que generan 

derechos y obligaciones que pueden hacerse efectivos de inmediato y. por lo tanto, estan 

dotadas de la coercitividad propia de una norma juridica En consecuencia, el titular de 

ee 
* Es preciso, sefialar, que este plantcamicnto. ya habia sido establecido por la LGEEPA. en la fraccién XI del arliculo 15. De ahi la imponancta politica y juridica. que implicé cl establecimiento de este derecho en nuestra Carta Magna, como una garantia constitucional, Ain cuando se comentaba que en cierto modo cl derecho a un medio ambicme adecuado estaba comprendido en ei llamado derecho a la proteccién de ta salud, que fue incorporado a la Constitucién Politica como parte de las modificacianes que entraron en vigor en 1983. No obstante. cl derecho a la proteccidn de la salud comprende de manera parcial. por asi decirlo, el derecho a un medio ambiente sano. en los términos de ta LGEEPA, Porque incluye ta idea de la proteccién a la salud humana ante los efectos adversos al ambiente Desde esa perspectiva, el derecho de proteccién a la salud Neva implicito el derecho a un ambiente sano. Tanto. que la Ley General de Salud que se puso ¢n vigor el 1° de julio de 1984 y que regiamente el derecho de Proteccién a la satud, al precisar que cs materia de salubridad general, emre otras, “la prevencién y el control de los efectos nocives de los factores ambicntales en la salud det hombre”, Empero. el derecho a un medio ambiente adecuado comprende también olros elementos que no estan incluidos en la idea de Ia proteccién a Ja salud. El efecto el derecho a un medio ambiente adecuado no se refiere séto a lo que le es sano desde el punto de vista de ta salud humana o a lo que seria saludable para el hombre. sino también a lo que seria ecolégicamente apropiado, esto es, benéfico para el respective ecosistema, inctuido et hombre: Jo cual tiene relacién con ta productividad de los ecosistemas y ademas con los clementos culturales ¥ estéticos, que no necesariamente se vincitlan con ta salud humana. Como se puede apreciar. en base a lo anterior. cl establecimiento del parrafo 5° del articulo 4° constitucional, implicé un avance muy significative, en materia ambiental, ademas de que se vio enriquecido cl catdlogo de garantias constitucionales. Aunque no escapa dicha disposicién de importantes criticas, que esperamos en un futuro sean atendidas por la autoridad competente.  
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esos derechos tiene la posibilidad de exigir la tutela jurisdiccional de los mismos, mediante 

los recursos judiciales que te franquea la ley. Las segundas, en cambio, son disposiciones 

que simplemente establecen directivas de accion para los poderes publicos, de modo que 

los derechos que ellas establecen no son derechos en el sentido propio de la expresion, sino 

meras expectativas, que carecen de tutela jurisdiccional y que el Estado debe procurar 

satisfacer mediante acciones apropiadas para ese efecto. En consecuencia, la garantia 

fundamental a un ambiente adecuado debe ser establecido mediante una disposicion que 

tenga fuerza preceptiva 0 prescriptiva ° 

Por otro lado, es indispensable el establecimiento del deber del Estado y de la 

propia sociedad de proteger c! medio ambiente y remover los obstaculos que se cponen al 

so a one Berecha ns aaa Uoica disoos 

ger Liuid GE E58 UETECNy, que €8 Una tipica GIspos 
a 
a 

  

TEspecio, HO SE 

trata de crear una expectativa, como ocurre con algunos de fos asi Hamados derechos 

sociales, de que los individuos Meguen algin dia a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado, sino de crear un derecho en el estricto sentido de !a palabra, esto es muy 

importante, ya que la existencia de un derecho fundamental a un medio ambiente adecuado, 

-supone un-interés legitimo para-exigir en sede. administrativa y-en-sede. jurisdiccional” -- 

Es preciso dejar bien establecido, que la funcién del Estado es velar por la 

proteccion del ambiente y, por otra, que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente 

adecuado, pero también tienen el deber de cuidar su conservacion, lo que tiene que ver con 

ia necesidad de modificar tos procesos de produccion para armonizarios con ja base natural 

que los sustenta. Con base en lo anterior, se podria considerar que el parrafo 5° del articulo 

2 Cfr. Brafies. Raul. Manual de Derecho simbiental Mexicano, op. cit.. P- O18. 

 Ibidem. p. G19. 
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4°, resulta incompleto, ya que debid haber establecido un derecho-deber, para no ser 
considerado como una disposicién de caracter Programatico. Al respecto !a Constitucion 

espafiola de 1978 proporciona el modelo més reciente de Proteccién constitucional del 

ambiente en Europa Occidental, En el articulo 45 de la Carta Magna Espaiiola, se establece 
que “todos tienen ef derecho de disfrutar de un ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, asi como el deber de conservarlo”; luego prescribe que “los poderes publicos 

velaran por fa utilizacin racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyandose en la 
indispensable solidaridad colectiva”; y concluye con una norma que previene que “para 

quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los tén 

  

inos que la ley fije se 

estableceran sanciones penales 0, en su caso, administrativas, asi como la obligacién de 

reparar el dafio causado”,!! 

Por fo tanto, dicha disposicién debe caracterizarse desde el punto de vista Juridico 
como una declaracién en donde Convergen garantias individuales y sociales, que para el 
logro de su eficiencia Tequiere de la Participacién concurrente del individuo, la sociedad y 
el Estado. Seria muy conveniente que en dicho precepto constitucional se estableciera el 
derecho de todo ciudadano a la Teparacién del dafio ambiental, lo cual seria ja pauta para 
poder exigir la responsabilidad civil por dajfios ambientales, con ello se generaria a su vez la 

obligacin de las autoridades correspondientes de preservar el medio ambiente y prevenir 
los daftos ambientales, asi como reparar los ocasionados. 

Se 
au C/r. Brailes, Raul, Manual de Derecho Ambientat Mexicano, op. cit., pp. 93 y 94,
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El segundo sustento se consagra en el parrafo 1° det articulo 25 constitucional, 

cn el cual se sefiala que “corresponde al Estado ta rectoria del desarrotlo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable”, Esta disposicion, es la pauta para sefialar 

que el objetivo principal de la politica ecoldgica, a partir de las indicaciones contenidas en 

el marco constitucional, sea la transformacion de las estructuras y mecanismos productivos 

tradicionales al fin de realizar y garantizar un “desarrollo sustentable”. De igual forma el 

parrafo 6°del citado articulo, se indica que “el Estado apoyard e impulsard a las empresas 

del sector social y privado bajo criterios de equidad social y productividad. siyetandolas a 

Jas modalidades que dicte el interés pitblico y al uso, en buneficio general, de los recursos 

productivas, cuidando su conservacién y el medio ambiente.” Esta idea fue incorporada a 

L 

  

al Ambiente o al Medio Ambiente como tal. 

Durante el siglo XX_ los Estados han ampliado progresivamente sus 

responsabilidades en el campo de la politica econdmica y social o como también es posible 

afirmar, en las politicas generales del desarrollo. Todos los gobiernos se han visto 

_ _ obligados a atender ta demanda social para.actuaren,tal.forma, que seregule o impulse el. - 

proceso econémico sustentable y se atienda los aspectos sociales derivados del mismo 

Como se puede apreciar, en este primer parrafo del articulo 25 se fijan los fines y las 

limitaciones del concepto de rectoria del desarrollo nacional que se atribuye al Estado Se 

  

diversos aspectos del mismo, tanto los meramente econdmicos como los sociales, los 

culturales y los politicos. sin dejar a un lado la proteccion del medio ambiente y el cuidado 

de los recursos naturales. De esta manera, fa rectoria del desarrollo no queda limitada a un 
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simple ejercicio técnico de la politica econémica y social, sino que queda encuadrada como 
una tarea firndamental politica que debe servir los valores que consigna y reconoce la 
Constiucién general de ta Republica. Por Consiguiente, la rectoria del desarrollo nacional 
lene que ejercerse dentro del marco de nuestro régimen de derecho y debe respetar los 
valores que éste consigna. No es la rectoria del desarrollo nacional una facultad que pueda 
ejercerse al arbitrio de los responsables; est4 enmarcada dentro de la ley fundamental y las 
leyes, y debe respetar los derechos individuales y sociales que ella consagra. 

La reforma det articulo 25 constitucional que entré en vigor en 1983, profundizé la 
idea contenida en el articulo 27 constituctonal, al Itevarla mas alla de la cuestién de la 
Conservacion de los recursos naturales. La novedad de la disposicién consiste no sdlo en 
que por vez primera en la Constitucion se menciona al ambiente como tal, sino también y 
fundamentalmente en ta conceptualizacién que de manera implicita hace de éste, pues al 
Separarlo de fa idea de los recursos productivos, le da la connotacion globalizadora que le 
€s propia. E! ambiente asi entendido debe ser Cuidado, en los términos que establece el 
parrafo 6° del articulo 25. Ahora bien, Ia idea de sujetar a los sectores social y privado a las 
modalidades que dicte el interés publico, tiene relacién con el articula 5° constitucional, el 
cual, ademas de consagrar la libertad econémica, sefiala que ésta puede ser sometida a 
Testricciones. El hecho de que las actividades de las empresas de los sectores social y 
privado puedan quedar constitucionalmente sujetas a las modalidades que dicte el interés 
pablico, tiene importancia desde un punto de vista ambiental. EI parrafo 6° del articulo 25 
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constitucional proporciona, por lo tanto, a este tipo de restricciones legales, su necesario 

fundamento en nuestra Carta Magna." 

Empero, dicho fundamento constitucional ya estaba previsto, desde 1917 y de una 

manera mas amplia, en el articulo 5° constitucional, que ademas de establecer uno de tos 

principios basicos del sistema econdmico, prescribe también que !a ibertar economica 

queda sometida a restricciones que lienen que ver con los intereses generales de la 

sociedad, dentro de los cuales debe entenderse comprendido lo que podria denominarse el 

interés general de la proteccién del ambiente. Por lo tanto, la legislacion ambiental. 

considerada desde la perspectiva de las restricciones que ella impone a las actividades 

econémicas, ha tenido siempre en e! articulo 5° el fundamento constitucional que Ice cra 

El tercer sustento jo constituye el parrafo 3° det articulo 27 constitucional’, en 

donde se estipula que fa Nacidn puede en todo tiempo el derecho de imponer a ha 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico, asi como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

aprepiacion. En tal virtud, se -deberdn dictar las medidas. necesatias para. preservar 

restaurar el equilibrio ecologico. 

Como se puede apreciar, e! parrafo 3° del articulo 27 no sdlo se limité a establecer 

la concepcidn de la funcion social de la propiedad privada en general, sino que también 

   
n de jos recursos naturales. Las ideas establecidas cn esta 

  

'? Cy. Braites, Raul, Manual dz Derecho Ambiental Mexicano, op. cit., pp. 79 y 80. 

"3 Dicho parrafo fue modificado con las reformas que s¢ introdujeron durante 1987 a los articulos 27 y 73 

constitucionales, mismas que fucron publicadas cn ei Diario Oficial de la Federacin de} 10 de agosto de ese 

aflo y entraron en vigor cl dia siguiente. 
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parte del parrafo 3° del articulo 27 constitucional implican dos aspectos que, sin embargo, 
son convergentes: ia distribucion equitativa de la riqueza publica constituida por los 
recursos naturales y la conservacién de los mismos, Efectivamente, la regulacién det 
aprovechamiento de tales recursos en beneficio social, debe procurar simultaneamente tanto 
su distribucién equitativa como su conservacién, ideas que estan vinculadas entre si, porque 
nO pocas veces desigualdad en dicha distribucién acarrea el deterioro, por sobreexplotacion, 
de los recursos naturales Como se puede apreciar, se establecio claramente que los 
recursos naturales debian ser utilizados racionalmente, es decir, de acuerdo con una ldgica 
productiva que considerara su Conservacién. La preocupacién por la utilizacién racional de 
fos recursos naturales, se expresé también en la norma que impone al Estado el deber de 
adoptar las medidas necesarias Para evitar la destruccién de los Tecursos naturales.’ Por Io 
tanto, se establecio en la Constitucién que es un deber del Estado velar por la proteccion det 
ambiente, entendida en el sentido de una proteccion integral del mismo. 

La reforma del articulo 27 constitucional superd esta idea de proteccién del 
ambiente circunscrita a la proteccién de ciertos Componentes suyos 0 de la regulacién de 
algunas actividades que lo afectan, mediante fa incorporacién de una concepcion de la 
Proteccién integral del ambiente, Efectivamente, “preservar y restaurar el equilibrio 

ecolégico” significa preservar y restaurar esa relacién de estabilidad dindmica entre todos 
los elementos que configuran un determinado ambiente y que es, en ultimo término, la que 
hace posible las formas de vida existentes en su interior. Con base en lo anterior, ef 
Constituyente Permanente estableci6 las bases para la fegulacion integral de la materia en 

ee 
"Cp. Brajies, Raut Manual de Derecho Ambiental Mexicano, op. cit., Pp. 72 y 73. 
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la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y ta Proteccién al Ambiente. 

Por otra parte, en el parrafo 4°del articulo 27 constitucional, s¢ establece que 

corresponde a la Nacién el dominio directo del “peirdleo y todos los carburos de 

  

hidrogeno sélido, liquidos o gaseosos...” agrega a su vez en el parrafo 6° que, en lo que se 

refiere al petroleo y los carburos de hidrdgeno sdlidos, liquidos 0 gaseosos “HO Se 

otorgaran concesiones no contratos, ni subsistiran los que en su caso se hayan otorgado ¥ 

la Nacion tlevara a cabo la explotacion de sus productos, en los términos que sefiale la Ley 

Reglamentaria respectiva...". Ademas el parrafo 4°del articulo 28 constitucional, sejiala 

que no constituiran monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 

el area estratégica del petrdlen y Ins demas hidrocarburos, asi como de la petroquimica 

hasica 

En lo que se refiere a la proteccién del ambiente respecto de los efectos de las 

actividades petroleras, para empezar, eS preciso sefialar lo dispuesto en el articula 10 de la 

Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petréleo que cn resumen, 

sefiala que, en materia de usos del suelo, las actividades petroleras tienen preferencia sobre 

cualquier otra, incluso sobre las. actividades. mineras. aoe - 2 oe 

Como ya sabemos la exploracion y explotacién del petroleo se Neva a cabo por 

Petroleos Mexicanos mediante las asignaciones de terreno que para el efecto le haga la 

Secretaria competente a solicitud o por acuerdo del Ejecutivo Federal. Por “asignacion de 

terrend 

  

por conducie de fa Secretaria, oterga a 

Petraleos Mexicanos autorizacion para explorar y explotar el subsuelo petrolero de 

determinados terrenos. La Secretaria también puede rehusar o cancelar las asignaciones, 

asi como negar total o parcialmente las asignaciones que solicite PEMEX, previo acuerdo 
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del Ejecutivo Federal, unicamente cuando resuelva que los terrenos solicitados deben 
incorporarse a las zonas de reservas de la Nacién o seguir formando parte de elias. En 
sintesis, las disposiciones de la Ley y su Reglamento tutelan la proteccién del recurso, pero 
no la proteccién del ambiente respecto de los efectos de las actividades petroleras La ley 
establece una prioridad a favor de la industria petrolera sobre cualquier uso posible de los 
suelos y limita las obligaciones de PEMEX a la indemnizaci6n a los afectados por los 
dafios y perjuicios que pudieran causarse con los trabajos petroleros 

No obstante, las disposiciones generales del Reglamento de Trabajos Petroleros 
contienen una serie de Prescripciones de interés ambiental. Asi, por ejemplo, cuando se 

técnica y e€conémicamente las obras y construcciones, desde ef punto de vista de la 
Seguridad y el mejor aprovechamiento de todos los hidrocarburos naturales. Por otra parte, 
el Reglamento  establece que PEMEX tiene la obligacién de mantener todas sus 

Petrolera, los permisionarios tienen Ia obligacién de dar aviso por la via mas rapida en caso 
de accidentes en las instalaciones, a la direccion o agencia respectiva y a la SEMARNAP, 
cuando en cualquier forma se afecte a la ecologia o se contamine el ambiente 

El cuarto sustento se establece en las fracciones XVI base 4°y XXIX-G del 
articulo 73 constitucional, la primera disposicién hace referencia a la facuiiad que tienc ef 
Congreso de la Union para revisar las medidas que tome el Consejo General de 
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Salubridad para prevenir y combatir la contaminacién ambiental, lo que constituye otro de 

los elementos principales de la proteccion del ambiente. 

Por otra parte, el 10 de agosto de 1987 se publicd Ja reforma que faculto al 

Congreso de la Union para expedir leyes que establecieran la concurrencia del Gobierno 

Federal, los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ambito de sus respectivas 

competencias, en materia de proteccién al ambiente y de preservacion y restauracion del 

equilibrio ecoldgico. El texto es cl mismo que aparece en la fraccion XXUX-C en materia 

de asentamientos humanos. 

Hasta 1987 el régimen de gestion ambiental en México era eminentemente 

centratizado. La reforma del articulo 73 constitucional fijo las bases para el 

establecimiento de un sistema de concurrencia sobre la materia, cuyo resultado fue la 

descentralizacién de la gestin ambiental. La LGEEPA se encargd de establecer ese 

sistema, mediante una distribucion de las atribuciones para la preservacion y restauracion 

del equilibrio ecolégico y la proteccion al ambiente entre, por una parte, la Federacion y. 

por la otra, las entidades federativas y los municipios. Las leyes locales actualmente 

perfeccionan ese sistema de concurrencia, a través de la division de las atribuciones jocales_ 

entre los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Por lo tanto, el 

proposito de esta reforma fue permitir la participacion de las entidades federativas y de los 

municipios en los asuntos ambientales, que de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales en vigor estaban hasta ese momento practicamente concentrados en ta 

Federacion, Como es obvio la reforma era indispensable no solo por razones que tienen 

que ver con el sistema federal que rige en el pais, sino también por razones aun mas 

especificas, que se refieren al caracter preferentemente local que debe asumir la gestion 

 



SI? 

  

CAPITULO CUARTO 
MARCO JURIDICO NACIO, VAL 

ambiental; pues hay fendmenos que deben ser atendidos a escala nacional, pero hay otros 
que afectan a un solo Estado © municipio. El cambio era mas que necesario, ya que la 
problematica ambiental tiene una naturaleza Principalmente regional y como tal debe ser 
abordada por la gestién ambiental Es importante, por Consecuencia, que los problemas 
ambientales sean enfrentados con Politicas especificas, que consideren las particularidades 
de cada ecosistema; estas politicas slo pueden ser disefiadas y aplicadas de manera 
correcta dentro del respectivo Contexto regional, lo cual no se opone a la existencia de una 
politica nacional del ambienta, que por cierto es indispensable, pero ineficiente cuando no 
Va acompaiiada de politicas especificas para cada regién 

El quinto y limo Sustento se consagra en fa fraccién 3° del articulo 15 
constitucional, en el que se establece que /us municipios tendran a su cargo los servicios 
de limpia, es decir, la recoleccion de residuoy s6lidos domésticos e industriales; fo que 
constiluye un servicio piblico obligatorio que debe brestar el municipio. La Competencia 
de los municipios no se agota con la enunciacién que hace la fraccién 3° respecto de los 
Servicios puiblicos que tendran a Su Cargo, sino que se extiende a las materias sefialadas en 
la fraceién 5° del mismo articulo, que dispone que los municipios, “en fos términos de las 
leyes federales J estatales relativas, estardn Jacultados para formular, aprobar ¥ 
administrar la zonificacion ¥ planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 
creacion y administracion de sus reservas territoriales; controlar Jy vigilar la utilizacion 
del suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir en la regularizacion de la tenencia 
de la tierra urbana: otorgar licencias y permisos para construcciones, y Participar en fa 
creacion de zunas de reserva ecologicas...". Y agrega que los municipios, “para tal efecto
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y de conformidad a los fines sehalados en ef parrafo 3° del articulo 27 constitucional, 

expediran los reylamentos y disposiciones administrutivas que fuesen necesarios ‘ 

Como se puede apreciar. los municipios tienen competencia en asuntos de 

naturaleza ambiental; ya que los preceptos citados, ponen de manifiesto que los municipios 

participan en la gestién ambiental no sdlo a través de la ejecucidn de actos materiales, sino 

también por medio del establecimiento de normas juridicas de caracter general y abstracto 

sobre la materia. 

4.3 Ley General del Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente. 

La Ley General del Equilibrio Ecolagico y la Proteccion al Ambiente (LGEEPA), 

  

es ef principal uidenanienio juridico vigeute ent 

conjunto, cuya legislacién federal se deriva de las bases constitucionales establecidas. 

Dicha Ley tuvo su origen en una iniciativa del Ejecutivo Federal que fue formulada en tos 

primeros dias de noviembre de 1987 La LGEEPA fue promulgada por el Ejecutivo 

Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 28 de enero de 1988, para 

entrar-en vigor, como-lo sefiald su-articulo }2-transitorio,-el dia 12 de.marzo.del-mismo afio-- 

La LGEEPA vino a sustituir a la Ley Federal de Proteccion al Ambiente, que estaba vigente 

desde 1982 y que fue abrogada de manera expresa por el parrafo primero del articulo 2° 

transitorio de la LGEEPA, junto con las demas disposiciones legales que se opusieren a 

elfa. Vor su parte, la Ley Federal de Protecciga al Ambiente habia sustiwido a ia Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminacion Ambiental, en vigor desde 1971.
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La LGEEPA est4 integrada por 204 disposiciones permanentes, que se organizan 
en seis Titulos que regulan, de manera Sucesiva, las siguientes materias: Disposiciones 
generales, areas naturales Protegidas, aprovechamiento racional de los elementos naturales, 
Proteccion al ambiente, Participacion social, y medidas de control y de seguridad y 
sanciones 

El articulo 1° de la LGEEPA establece que esta Ley “es reglamentaria de las 
disposiciones de tas disposiciones de ta Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservacion y Testauracién del equilibrio ecoldgico, asi 
como a la proteccién al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que ta 
Nacion ejerce su soberania y jutisdiccion...”. Con lo dicho, ese Precepto deja en claro, en 

que el objeto de la LGEEPA €s regular la preservacion ¥ restauracion del equilibrio 
ecoldgico y la proteccién al ambiente, de donde por lo demas se deriva la denominacién de 
la propia Ley Aunque lo dicho en Ja Parte inicial del parrafo Primero del articulo 1° de la 
LGEEPA era suficiente para caracterizar el objeto de la Ley, el legislador estimé 

para Prevenir y Controlar ta Contaminacién Ambiental y fa Ley Federal de Proteccién al 
Ambiente) consiste en el hecho de que la LGEEPA, no se limita a regular el tema de la 
contaminacion ambiental, sino que dedica la mayor parte de sus reglas a tratar los temas de 
la proteccion del ambiente en su conjunto y de la Proteccién de los recursos naturales,
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constituyéndose asi en el primer ordenamiento juridico que regula integralmente 1a 

proteccion al ambiente en el pais. 

La LGEEPA presenta la naturaleza juridica de una “ley marco”. Son denominados 

asi tos ordenamientos juridicos que se han expedido en los ultimos tiempos en esta materia, 

cuando ellos, al regular el conjunto de la proteccion del ambiente, no agotan este tema y, €n 

consecuencia, dejan subsistentes los ordenamientos juridicos preexistentes que versan sobre 

temas especificos que tienen que ver con la misma proteccién al ambiente. Las leyes 

marco, se superponen a la legislacion ambiental preexistente, modificandola mediante 

reglas generales sobre Ja materia, a cuyas prescripciones quedan por jo habitual 

subordinadas las reglas especiales contenidas en los ordenamientos juridicos preexistentes. 

en el sentido de que se aplican sélo de manera supletoria En otras palabras, las 

disposiciones de la ley marco prevalecen sobre las de las leyes especiales 

Es preciso sefialar, que la LGEEPA implicé un cambio profundo en materia 

politica ambiental, puesto que, establecid de manera formal. los principios para fa 

formulacién de la politica ecoldgica general de México, asi como un conjunto de criterios 

_ecoldgicos generales que deben considerarse como parte de dichos 
principios. El articulo 

15 de la LGEEPA contiene dos categorias de principios de la politica ecoldgica general. fa 

primera esta conformada por !os principios, por asi lamarlos, descriptivos, porque son 

formulados como proposiciones que se limitan a establecer relaciones de ser 0 realidad: ta 

    

porque proponen una situacién actual como exigencia de conducta que debe ser. Estos
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ultimos son propiamente reglas Juridicas, no obstante, los primeros fepresentan un papel 
importante en la definician de una politica ecolégica."* Resulta interesante destacar, que 
los principios, tanto los descriptivos, como los Prescriptivos, establecidos en la citada Ley, 
recogen varios de los Principios establecidos en la Declaracién de Estocolmo, asi como los 
establecidos en la Declaracién de Rio. De igual forma, es importante destacar que atin 
cuando el articulo 15 no regula la responsabilidad civil o administrativa, si reconoce la 
posible existencia de una responsabilidad relacionada con el desequilibrio ecologico 

Ahora bien, respecto a la Areas Naturales Protegidas (recordemos, que las mismas 

constituyen un factor importante para la conservacion y proteccién de la biodiversidad), el 
articulo 44 de la LGEEPA sejiala: “En los términos de esta y de las demas leyes aplicables, 
las areas naturales del territorio nacional a que se refiere el presente capitulo, podran ser 
materia de proteccién, como Feservas ecologicas, para los propésitus y con tos efectos y 
modalidades que en tales ordenamientos se precisan, mediante la imposicién de las 
limitaciones que determinen las autoridades competentes para realizar en ellas s6lo los usos 
y aprovechamientos social y nacionales necesarios. Las mismas son consideradas en la 
presente Ley como areas naturales Protegidas y su establecimiento es de interés publico”, 
Por consiguiente, para la LGEEPA un area natural protegida es un espacio fisico-natural 
que se constituye formalmente como reserva ecoldgica, a través de los procedimientos y 
para los efectos que sefiala la misma LGEEPA. En la citada Ley, se establecen dos clases 
de ANP; las areas naturales protegidas de interés de la Federacion y las areas naturales de 

ee 
’ Gf. Brailes, Rail, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, op. cit., pp. 158 y 159,
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jurisdiccion local. Los propositos que persigue la determinacion de dreas naturales 

protegidas, se sefialan en el articulo 45 de la LGEEPA, que en relacion con lo que se 

mencion6 sobre el concepto de ANP, se incluye los siguientes: !)preservar los ambientes 

naturales representativos de las diferentes regiones biogeograticas y ecoldgicas y de los 

ecosistemas mas fragiles, para asegurar el equilibria ecolégico y la continuidad de los 

procesos evolutivos y ecolégicos; 2)salvaguardar la diversidad genética de la 

silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas 

amenazadas o en peligro de extincién, 3)asegurar el aprovechamiento racional de los 

ecosistemas y sus elementos. 4)proporcionar un campo propicio para la investigacion 

cientifica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, 5)generar conocimiento y 

  

to racional y sestenible de los recu 
tecnologias que permitan el anrove 

del pais, asi como su preservacion, 6)proteger poblados. vias de comunicacion, 

instalaciones industriales y aprovechamientos agricolas, mediante zonas fore 

montafias donde se originen torrentes, el ciclo hidrolégico en cuencas, asi como las demas 

que tiendan a la proteccion de elementos circundantes con los que se relaciona 

vestigios arqueolégicos, historicos y artisticos de importancia para la cultura e identidad 

nacionales. 

En relacién con la proteccién de la flora y la fauna silvestres, la LGEEPA destina 

a ene! Titulo Tercers rela’ 

  

normas de la LGEEPA sobre esta materia estan destinadas principalmente al 

establecimiento de ciertos criterios ecoldgicos, es decir. de principios de politica ecolégica 

general que se refieren especificamente a la flora y la fauna silvestre y acuaticas. Pero, 

ecologicamente_el area, y 7)proteger. los .entornos naturales de zonas,. monumentos -y 
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ademas, la LGEEPA se ocupa de prever ciertas medidas que favorezcan Ia proteccion dela 
flora y fauna silvestres y acuaticas. La parquedad de estas normas se explica porque la 
materia esta regulada por la Ley Forestal, ta Ley Federal de Caza y la Ley de Pesca, para 
mencionar sdlo los ordenamientos Juridicos mas importantes que concurren a disciplinar 

aprovechamiento de estos elementos naturales, la LGEEPA Consigna como tales los 
siguientes: 1)la Preservacién del habitat natural de tas especies de flora y fauna del 
tervitorio nacional, asi como la vigilancia de las zonas de reproduccién: 2)la proteccién de 
los procesos evolutivos de las especies ¥ SUS recursos genéticos, para etlo deben destinar 

extincion, a fin de recuperar su estabilidad poblacional, 4)el combate del trafico ilegal de 
especies: 5)el fortalecimiento de las estaciones bioldgicas de rehabilitacién y repoblamienta 
de especies de fauna silvestre; y 6)la concertacién con la comunidad para Propiciar su 
Participacion en la conservacién de especies (Articulo 79). 

El precepto formula de una manera suficiente y congruente la politica ecoldgica 
que debe seguirse para proteger la rica diversidad biolégica que contienen los sistemas 
naturales mexicanos, actualmente amenazada. La proteccién del habitat natural de las 
especies, la vigilancia de los procesos de reproduccién, y el destino de areas naturales para 
la proteccién e Investigacion de los Procesos evolutivos de las especies y sus recursos 
genéticos, son verdaderamente indispensables para la proteccién eficaz de la flora y ta 
fauna silvestres. Por otra parte, son igualmente indispensables las acciones que procuren la 
fecuperacion de la estabilidad poblacional alterada, mediante la proteccin y desarrollo de
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las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extincién. Finalmente, ninguna de 

estas acciones seran verdaderamente eficaces si no participa ta poblacién en la 

conservacién de las especies protegidas, que es el ultimo criterio ecoldgico formulado en 

este precepto, Por su parte, el articulo 83 de la LGEEPA dispone que el aprovechamiento 

de Jos recursos naturales en areas que sean el habitat de especies de flora y fauna silvestres, 

especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extincién, debera hacerse de 

manera que no se alteren fas condiciones necesarias para la subsisiencia, desarrollo y 

evolucion de dichas especies. 

A diferencia de lo que establecia la Ley Federal de Proteccion al Ambiente, la 

LGEEPA se ocupa de la proteccion de las aguas a través de disposiciones que no slo 

regulan la prevencién y control de la contaminacion del agua, especialmente por aguas 

residuales, sino iambién mediante normas que regulan el aprovechamiento racional del 

B 

  

agua y de los ecosistemas acuaticos. A esta Ultima materia esta destinado el Capitulo I del 

Titulo Tercero de la LGEEPA, que trata del aprovechamiento racional de los elementos 

naturales y, entre ellos, del agua y los ecosistemas acuaticos. 

EEPA hace 

  

En relacion con el régimen juridico de los hidrocarburos, la 

  

referéncia a la proteccién del medio ambiente respecto de las actividades petroleras, con 

dos tipos de mecanismos: la evaluacion del impacto ambiental y las normas técnicas 

ecolégicas. La evaluacion de! impacto ambiental se aplica a la obra publica federal, que es 

  

un conceptc que comprende, entre otras cosas, los trabajos de exploracion, lo 

perforacion, extraccién y aquellos similares que tengan por objeto la explotacién y 

desarrollo de los recursos naturales que estén en el suelo o en el subsuelo. Por otra parte, es 

preciso mencionar que la SEMARNAP, tiene la facultad de expedir normas oficiales
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mexicanas que sean necesarias para la proteccién dei medio ambiente y de algunos 

  

  

  

componentes suyos de los efectos de la exploracién y explotacion de los recursos naturales 
No renovables (Articulos 108 y 109 de la LGEEPA), son plenamente aplicables al caso de 
los recursos petroleros, En consecuencia, la SEMARNAP est4 facultada, por ejemplo, para 
expedir normas oficiales mexicanas que Protejan los suelos, de manera que las alteraciones 
topograficas que generen las actividades petroleras sean Oportuna y debidamente tratadas, 
En concordancia, ta nueva Ley Organica de Petrdleos Mexicanos expedida en 992 incluye 
entre las obligaciones de los directores generales de fos organismos descentralizados que 
ahora forman parte de la estructura de PEMEX “cuidar de la observancia de las 
disposiciones relativas al equilibrio ecoldgico y preservacién del medio ambiente que 
garanticen el uso adecuado de los recursos petroleros” (fraccién XI del articulo 11). 

Respecto a las actividades altamente rlesgosas, estas aparecen reguladas en los 
articulos 145 a 149, fos cuales ofrecen el marco Juridico para el tratamiento organico de las 
mismas. Las actividades que deben ser consideradas como altamente riesgosas para los 
efectos de lo establecido sobre el particular por la LGEEPA, no estan enumeradas en la 
propia Ley, En efecto, ésta se limita a encomendar su determinacion a la Secretaria de 

Gobernacion y a la SEMARNAP, previa opinion de las Secretarias de Energia, de 
Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Gobernacién y del Trabajo y Previsién Social, 
con la precisién de que los listados que con ese objete se elaboren deben ser publicados en 
el Diario Oficial de la Federacién (Articulo 146). De acuerdo con fa LGEEPA, las 
actividades altamente riesgosas se deben llevar a cabo no sélo con apego a sus 
Prescripciones y a las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, sino también aun 
tipo de normas especiales, que son las normas técnicas de seguridad y Operacién que deben
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expedir, en forma coordinada, la SEMARNAP y Sas secretarias arriba citadas. Los 

establecimicntos que realicen esta clase de actividades, por su parte tienen la obligacion de 

incorporar los equipos € instalaciones que sean exigibles con arregto a las mencionadas 

normas técnicas de seguridad y operacién. Por otro lado la LGEEPA dispone que quienes 

realicen actividades altamente riesgosas deben contar con los programas para la prevencion 

de los accidentes que ellas pudieran generar y causar graves desequilibrios ecolégicos. 

Estos programas deben ser elaborados, actualizados, y en los términos del reglamento 

correspondiente, sometidos a la aprobacién de las secretarias mencionadas. 

La aplicacion de este sistema aparece reforzada con la tipificacién de un delito en 

el articulo 183 de la LGEEPA, precepto que impone sanciones penates “al que, sin contar 

con las autorizaciones respectivas 0 violando las normas de seguridad y operacion 

apiicables a que se refiere el articulo 147 de esta Ley, realice, autorice u ordene la 

realizacion de actividades que conforme a este mismo ordenamiento se consideren como 

riesgosas, que ocasionen graves dafios a Ja salud publica, la flora o la fauna o los 

ecosistemas” (parrafo primero). Hay que sefialar que estas sanciones pueden elevarse 

cuando Jas actividades “se lieven a cabo en un centro de poblacién” (parrafo segundo): - Se” 

“trata de un delito de dafio o de resultado, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos 

penales confinados en la misma LGEEPA 

Respecto a la responsabilidad civil y el medio ambiente, el articulo 204 de la 

LGEEPA, contempla el dato ambiental en forma general y no de manera especifica, 10s 

remite a la legislacion civil para su reparacion y establece el plazo de cinco aiios contados a 

partir de que se produzca el acto, hecho u omision, para poder demandar la responsabilidad 

civil, Si bien este plazo de prescripcion es mas amplio que el sefialado en el articulo 1934
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del Cédigo Civil para exigir la reparacion de los dafios causados, que es de dos afos, 
contados a partir de que se haya producido el daiio, alin resulta insuticiente, debido a que 
fas consecuencias de ta contaminacion se manifiestan con lentitud, por lo que para que el 
agraviado conozca de la existencia de esos dafios puede pasar mucho tiempo. Por lo tanto, 
el plazo debe ser mas amplio y debe contarse a partir de que el perjudicado Conocid o debid 
conocer el daito. Al respecto el Convenio del Consejo de Europa sobre la Responsabilidad 
Civil por los Dafios que Resuitan de Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente, 
establece un plazo de ires afios para que prescriba la accion, que se cuenta a partir de que la 
persona afectada haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del daiio. 

Por otra parte, la LGEEPA establece responsabilidad ambiental a las personas que 
tealizan una serie de actividades que permiten la aplicacién efectiva de la legistacion 
ambiental, E} incumplimiento de sus obligaciones implica Por consecuencia, ta aplicacién 
de infracciones administrativas 0 ta constitucién de un figura delictiva. Empero, si por la 
omisién de alguna de esas obligaciones se causé un daiio, debe proceder también la 
responsabilidad civil Es preciso sefialar que en la LGEEPA. no contiene disposiciones que 
definan los dafios ambientales o que establezcan la forma en que estos seran Teparados. na 
Se regula tampoco, de manera especifica la responsabilidad por dafios ocasionados a ta 

biodiversidad Por la explotacion petrolera. 

Actualmente solo Alemania e ttalia' cuentan con una legislacion especifica que 

'® Alemania cuenta con la Ley de Responsabilidad Por ch Dajio Ambiental del 10 de diciembre de 1990 ¢ 
ltalia. la Ley det 8 de julio de 1986, namero 349, por medio de la cual se crea el Ministerio del Ambiente. Es 
importante destacar que la Ley alemana contempla fa responsabilidad objetiva de determinadas instalaciones 
consideradas como Peligrosas, por to que sdlo sc tiene ta obligacién de indemnizar por dafios causados como 
Consecuencia de las actividades que la ley sefiala: de igual forma ta ley incluye aquellos daiios Ocasionados 
Por la utilizacién de Sustancias que en ¢! momento que surge el dario. no son consideradas como peligrosas, to 
cual pennite que se cubran casi todos tos CSOs en que se causan daiios al medio ambiente,
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regula la responsabilidad civil por los dafios ambientales en particular, sin embargo va en 

aumento el numero de paises que ademas del reconocimiento a nivel constituciona! del 

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, han incluido en dicho ordenamiento la 

obligacién de reparar los dafios causados, asi como !a obligacién de todos los ciudadanos 

de preservarlo. En México la Unica legislacion que regula la responsabilidad civil de 

manera especifica, es la Ley de Responsabilidad Civil por Dafios Nucleares, por lo que, 

debido a que no hay disposiciones ambientales que regulen la responsabilidad por daiios 

ambientales, es necesario remitirnos a nuestro Cédiga Civil. 

Si bien la LGEEPA representé un importante progreso, en tanto amplio 

significativamente el campo de ja regulacion de jas situaciones ambientales, y desde un 

punto de vista juridico puede decirse que 1a idea del des: 

  

lo sastenible ha sido 

incorporada de una manera bastante significativa a la legislacion nacional, a través de los 

condicionamientos que la legis!acion ambiental ha impuesto a la legislacion econdmica: no 

nos resuelve, sin embargo, toda la problematica que implica un dafio a la biodiversidad y su 

reparacion. Por lo tanto consideramos que es necesario la elaboracion de una Ley de 

Responsabilidad Civil por Daiios al Medio Ambiente, en Ja _cual_se haga referencia: de- 

manera especifica a los dafos ocasionados por la actividad de explotacidn petrolera, 0 bien, 

en su defecto que se elabore una ley especifica para esta actividad como la Ley de 

Responsabilidad Civit por Dafios Nucleares. 

Es preciso sefialar, que lo anterior no aminora la importancia qiié representa el 

hecho de que el pais cuente con un sistema juridico para la proteccion de su medio 

ambiente, sin embargo, debemos tener en cuenta que, la legislacion ambiental es una
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condicién necesaria, pero no suficiente, para alcanzar una ordenacion satisfactoria del 
medio ambienie y propiciar un desarrollo sostenible.
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CONCLUSIONES 

L. La actividad de explotacién petrolera debe ser catalogada como una actividad 

ultrarriesgosa, a la Cual te debe ser aplicable la responsabilidad civil objetiva 

2. Se debe establecer con exactitud en el Derecho Internacional! Publico, un 

régimen juridico especifico para la actividad de explotacion petrolera, la cual conlleva 

riesgos excepcionales. Esto con el fin de evitar el problema de la compatibilidad o 

incompatibilidad de dos regimenes de responsabilidad, la responsabilidad clasica por hecho 

ilicito aplicable a la contaminacién definida como crimen internacional v la responsabilidad 

objetiva por hecho licito aplicable a las actividades no prohibidas por el derecho 

internacional, pero que de alguna manera se consideran de caracter witrarriesgoso 

   

  

atom | nian v 

  

3. Debido a ia particulaidad que p afios ambientales, es preciso 

establecer un régimen que, de manera especifica, regule su reparacion a nivel nacional. ya 

que las disposiciones con las que contamos sobre la materia ain no abarcan los aspectos 

fundamentales. 

4. Consideramos que e! principio ce Derecho Internacional “el que contamina 

paga” debe suplirse por los-dos siguientes: el principio de—“no contaminar” y el_principio 

“quien deteriora el medio ambiente, responde y lo restaura”. 

5 Con base en los principios 22 de la Declaracion de Estocolmo y 13 de la 

Declaracién de Rio; asi como lo establecido por la Convencion de Montego Bay en los 

. Ache ¢ 

articulos 26 35, sc desprende que en nuestro pais se crn elal 

Responsabilidad Civil por Dajios Ambientales, en la que se regulen de manera especifica
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los daiios ocasionados Por las actividades que causan riesgo, como to es la actividad de 
explotacion petrolera. 

6. De igual forma consideramos que podria ser conveniente crear una Ley 
especifica que regule la actividad de explotacién petrolera, en razén de los datos 
Ocasionados al medio ambiente y por consecuencia a la biodiversidad 

7. Con base en el Principio 24 de la Declaracién de Estocolmo y en razon de la 

pertinente la adhesion de México a la Convencion sobre Responsabilidad Civil por Daiios 
Resultantes de Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente del Consejo de Europa 

8. Es preciso que en el articulo 4° de nuestra Constitucién Politica se establezca 
el derecho de todo ciudadano a la reparacién del dafio ambiental 

9. La reparacién, objetivo Principal de la responsabilidad civil. debe implicar la 
remediaci6n y la restauracion del medio ambiente (en caso de ser posible), asi como el pago 
de dafios y perjuicios en forma pecuniaria. 

10. La regla Primordial, tanto a nivel internacional como nacional, en el ambito de 
la responsabilidad civil por dajfios ambientales, debe ser “la adopcién de medidas 
Preventivas”, tanto por razones ecolégicas como por razones econdmicas. 

11. Debe tenerse presente que el cumplimiento de una norma depende, mas que de 
la accién de una fuerza coercitiva, de que el destinatario de la misma la comparta y de que 
tenga, a su vez, la capacidad y la posibilidad para cumplirla. La eficacia de Ja normatividad
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ciudadania, que incluya el conocimiento de la legislacion sobre la materia, garantizara su 

acatamiento espontaneo por parte dela sociedad 

12. La asignacion de recursos humanos, materiales y financieros apropiados, asi 

como la ausencia de obstaculos burocraticos, es un prerequisito para la aplicacion de las 

normas juridicas en vigor. 

13. Se requiere de un auténtico convencimiento de que la unica forma de tratar los 

problemas del deterioro ambiental del planeta es bajo un enfoque holistico que integre las 

diferentes perspectivas de las diversas formas del conocimiento humano, asi como las de la 

accion de todos los grupos sociales y politicos. 

14. En la actualidad los paises en vias de desarrollo se enfrentan al reto de 

progresar economicamente y, al mismo tiempo, de conservar su Biodiversidad; por lo que 

¢3 imaporiante y necesaric la valoracitin econdmica de los bienes y servicios ambientales, ya 

que son la pauta para avanzar hacia el desarrollo sustentable. 

15. Es bien sabido, que en la actualidad toda fuente energética implica un costo 

ambiental, por io que es necesario tomar en cuenta el gasto ambiental que la explotacion de 

cada una de las fuentes de energia implica al momento de disefiar una politica de desarrollo... 

econémico: Laestimacién” ambiental lleva implicita un precio sobre el bienestar humano y 

como consecuencia no debemos permitir que sea el importe del crecimiento econdmico.
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