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INTRODUCCIÓN 

La conservación del medio ambiente es una gran preocupación en el mundo actual, 

el ser humano por fin ha comprendido que nuestro planeta tiene ún .ecjuili~rio, qué 

de ser alterado significativamente, ocasionaria su destrucción y po~ .IÓ'tanto ·1a 

desaparición de nuestra especie. 

Si bien la preocupación por proteger el medio ambiente ha existido desde.siémpre, no 

fue hasta la década de los 70's, ante los graves daños' ,:C:au's~dÓs ·pC>r la 

A partir de ese momento; la materia ambiental, entendida como ~1 d~seo df! proteger' 

y··conservar la natural.eza: cobró .gran .. imp~rtánci'a .· .. dentro de la:poulic~:·.t~nto 
internacional como •. nacional, :d~s~rrollándose ··:la: fig~r~·. · .• de''•·g~s!ión'~fubiental" 
conformada por el cC>njunib de,actividáci~s huma~as tendien~~~'ái C>rci~Bá~iento del 
ambiente. · ·- . , ) ' '~•::-

Los elementos de la gesiión· ambiental son polltica, D:RECHO }id:inistración 

ambientales, pero no por'e11C> ~·~ debe creer que es una función exC:lusi~ámente del 

Estado, por el contrario, es una fu~ción compartida entre Estacl6 y -~ociedad, pues 

poco se puede hacer por el ambiente sin la participación de todos. 

En los últimos años la materia ambiental se ha visto· regida por el princ1p10 de 

"desarrollo sustentable", creado durante la década de los 70's y perfeccionado en la 

Cumbre de Ria de Janeiro de 1992, tratado internacional más importante del cual se 

derivan las figuras y pirncipios de derecho ambiental que imperan en, nuestro sistema 

jurldico. A través del mencionado principio se hace patente la necesidad de conocer, 

aprovechar y conservar los recuras naturlaes, siendo de gran importancia el 

valersede la coordinación y la planificación para garantizar la permanencia y la 

utilidad de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

La conservación del medio ambiente es una gran preocupación en el mundo actua.1,· 

el ser hÚmano por fin ha comprendido que nuestro planeta tiene un eq'uilibrio, que 

de ser alterado significativamente, ocasionaría su destrucción y por 10' ta~t~. la 

desaparición de nuestra especie. 

Si bien la preocupación por proteger el medio ambiente ha, existi~o de~d~ si~;;,-pre, no 

fue hasta la década de los 70's, ante los graves, da.~o~ i~ai.Is~d~s\p~r I~ 
contaminación, cuando se empezó a crear una co.nciencia ~rnbÍ~~t~le~l~··~oblacÍón 
en general, obligando a los gobiernos a inclui~ d~ntr~:f ciré"¿i:it~~~~~das ·tema~ 

· .. ; 

·., . ·' ·.·.. .-.-: ·-' :~--·:·: .. ·:.y>_··;_>·-·-~~--. -~.- .:· 
A partir de ese momento,. la materia ambiental, ente~dida córru:Í e.lde~'e0:'.de.·proteger 
y conservar la naturaleza, cobró gran · importancia ·dentro 'de la ::pb.111ica,: t~~to 
internacional como nacional,. desarrollándose la figurn 'de• "ge~'tión'~ ~~bientar· 
conformada por el conjunto de actividades humanas tendieni~s al ()~df)~'a;;,-lento del 

ambiente. 

Los elementos de la gestión ambiental son. politica; DERECHO 'y{°admlnistradón 

ambientales, pero no por ello se deb~ creer que es un~ fu';¡.;¡¿~i·~~á~~fva"ITie'ntecd~I 
Estado, por el contrario, es una función compartid~ ent;e EsÍad~·~;."5o6i~ci~d. p~es 
poco se puede hacer por el ambie~te si~ la pariÍcipación de to~~5:· 

En los últimos años la materia ambiental se ha· visto ·regida por el princ1p10 de 

"desarrollo sustentable", creado durante la década de los 70's y perfeccionado en la 

Cumbre de Rio de Janeiro de 1992, tratado internacional más importante del cual se 

derivan las figuras y pirncipios de derecho ambiental que imperan en. nuestro sistema 

juridico. A través del mencionado principio se hace patente la necesidad de conocer, 

aprovechar y conservar los recures naturlaes, siendo de gran importancia el 

valersede la coordinación y la planificación para garantizar la permanencia y la 

utilidad de los mismos. 
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co·n base en lo anterior, podemos concluir que "la consérvació•ri se concibe como 

lisar bien y no como prohibir el uso"', pues si bien erserhu.mano puede .éambiar sus 

hábitos y aprender a respetar la naturaleza, no puede· renunciar. a satisfacer sus 

necesidades. 

.-- .-. ' 

Debido a esta idea, los gobiernos; a Instancia de los intereses·generales, se han 

preocupado por emitir principios y disposié:iorie~ qu~ r~gul~~ las ~onduct~s humanas 

• qué puedan influir de manera relev~~te enº lá pr~~e,rvaóio;r,. res!~timcióri: protección y 

conseiVación del medio ambiente yel'l general del equilibrio' eC:alógiC:o.: . · 

. . -, 

Uno de los principios .desarr~liados.e~ ei'éi~·qui~n ~orit~·~Í~~ pa'ga",· ~Ú~o.propÓsito 
es restaurar en lo posible los dafi~s ~~u~~cl'6s '{ade~ás, diduadir it1á~ pe;~onas. de 

realizar acciones que perjudiC!7fr·~¡ ª.~blel'lte ~nÍe\.l~'.f~;;A~~;.·~~Téntri:ntar• una 

carga económica.· •·••·· .. ·; .. ;. /,, '• .•. · ,, 0:-~\,:t .··· J_,(;· 

~~:E:i:~?~1~~1iii~~E~!~~~t~~E~t~E:~:~: 
• "1 ~' • '.:-,-~'.:~;; ::.·_:~;<:~·;.~<> ··~ ~:: ·~ --~ "; : _.·-.:~ } _'",·'' --.-::·j; ~·/,~(:: :.J:~:- ( ._ ' . . . ', -~·-· ~:·., -· ,;.:· ·:·~>-~-:-~'..;'"º •'·'~}:< r·t·.-·----

La Ley General ci~1 Equilibrio•.Ecoló~iéo•;y',1a~ProtecC:ión al.Ambiente regula la 

responsabilidad p~r ·darlos:ái .. 'nfedi~.JÍin:iÍ:ii·~~te/~.i/a~é~·~~ ,i;es ámbitos: el civil en 

cuanto a la reparación del daño a"fa pers6iiá'o personas éíl las que recae el perjuicio; . . ., - . ·"'·· '·.,- -;_, ; .. - . . . 
el penal toda vez que se señalan 'una sériedé.condui:tas tipificadas como delitos y el 

administrativo que establee~ ias condÚ~tas'qu~ se considerarán infracciones a las 

disposiciones ambientales y ~u do~~~s~c;ndiente sanción. 

El objeto del presente trabajo es analizar de manera general la forma en qu_e la 

sociedad percibe al ambiente, para después centrarnos en el régimen de la 

responsabilidad civil extracontractual por daños al medio ambiente, para lo cual se 

analizará el marco jurfdico aplicable en México, así como las caracterfsticas y 

1 BRAÑES, Raul. Atanuul tle Dl.!rcclw A111bic111a/ Afcxicono. ~-1éxico: Fondo de Cultura Económica, 
1994. Pflg. :?43. 
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dificultades que se presentan dentro del régimen juridico_al momento de reclamar la 

reparación de este tipo de daños;- lo anterior con el fin de identificar las figuras 

juridicas que pueden fundamentar el reclamo y aportar algunos elementos que hag.an 

posible una efectiva y eficaz regulación jurldica que no sólo_ haga posible la 
, - -

reparación del daño sino que cree en el_ gobernado una conciencia g~nerál_ de 

cuidado, buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales'. 

En mi opinión, si bien la figura de la responsabilidad cMI es conocida\ior' granparte 

de los individuos, éstos no la identifican como -~~~ ·h~·;raíiiie~¡~,:;~¡:~;-d¿f~rider al 

ambiente, pues no resulta eficaz al momento de aplica~~e'.a'1c)$;C:tañ~s·anÍbientales 
toda vez que al ser una figura del · Derec~ti- cci;T;úi;féti~¡:;'~·,\;;;~}ri~tú~~ieza 
eminentemente individualista que se contrap~~~/~' 1~' esenda>C:l'f:''el 'o.~recho -- , 

. , • ' . - '•! · .• -- '· ~,:;,;. 

Ambiental, el cual protege intereses generales }-'se rige por pÍincipios: éomo. el 

desarrollo sustentable que pugnan por, una _ comiervación más que - por una 

reparación. 

En resumen, el principal objetivo de este trabajo es aportar algunas sugerencias que 

permitan el desarrollo de una regulación jurldica efectiva y eficaz e-n eÍ combate- al 

deterioro ambiental y su prevención, que fomente aún mediante la coacción .una 

conciencia general de cuidado, buen uso y aprovechamiento de los :'recursos 

naturales y propicie el desarrollo sustentable como una realidad concreta refléjada en 

acciones con resultados palpables para la sociedad. 

Así pues, para lograr lo anterior, este trabajo se -encuentra dividido eh cuatro 

capítulos, en el primero de ellos, se' expone el marco concept~ai bá~i¿o para _la 
exposición del tema de la prese~fe! .·téS.is;;·;. ·. ::." :-,-~;:~-~:/:·:.:: ',;:,'-~·-'~.:~, ._," 

_---,_ ;~.-· ~'.~\;~ <¡ -:::}., ::'.·;, :~_·:· ·:/~::: ·:···>>' ~.· :.·::·:=;-~{-· .. -.._~,:· ~:/:.·,;" 

El segundo capltulo;.tie_ne_por ~bjeto'.án~Uzár;a la~figúr~'jurldÍ~á de'résp_onsabilidád, 

para después tratar esp~cifl~~n;~~¡~-,~~-¡~ ~~~~ón'~~bÍiidád'-~íJi1,-;h~ci~ricÍó uri br~ve 
análisis de su _cori_ce __ p_t_._ó ___ .:_t_i'p_'~ó_-_.~_·· __ -Y_._:_,_e ___ r_. __ ~_-_:_·~-to ___ -._~·--_'_;_•_:_(_._·:;_·,_3,:•: .~ _}': :;:, ,: ·, · : ·-'<>~' ' , ____ , . ''-

:·_ ·_:~,~?_;~,'~~:~~o':,..:_·~~.'._l}.' 

·''~:,.:' (; ::~ ~- . ' ·, ;-· : ''.:; .. 

En cuanto al tercer capftulo, -~r~t~nde expii~ar ~{':'~l~t~ti.z~r~ l~sÉispectos más 

relevantes resp'éi~io de I~ i~g~laciÓ~ ~111bl~ntkÍ dentro_ de nuestró sistema. juridico 
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positivo, para después analizar la forma en que la responsabilidad civil se aplica 

dentro de él. Asi mismo, se incluye un apartado donde se hace referencia a la forma 

en que ese tipo de responsabilidad se maneja a nivel internacional. 

El cuarto capitulo es la parte medular del presente trabajo, ya que en él además de 

hacer referencia a la situación ambiental en México, refiriéndose a dos puntos 

especialmente importantes como son la riqueza natural de nuestra nación y la forma 

en que ésta se ha viso deteriorada; aborda la problemática que implica el aplicar una 

figura civil, y por lo tanto eminentemente de carácter'irídividualista, a una materia que 

trasciende no sólo limites nacionales sino también. internacionales; además se 

propone reforzar ciertos órganos de la administraéión pública, por considerar que 

cuentan con los recursos humanos, técnicos y económicos para manejar 

adecuadamente problemas ambientales. 

Finalmente, se exponen las conclusiones a través de las cuales se pretende resumir 

las ideas más relevantes expuestas en el prnsente trabajo, con el fin de dar al lector 

una visión general del tema. 
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CAPÍTULO 1.- MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Concepto de Derecho 

Dada la naturaleza del ser humano, que lo caracteriza como un ente social con un 

marcado deseo de probar su individualidad, se demostró históricamente la necesidad 

de determinar límites a los diversos egos y voluntades, con el fin de evitar conflictos y 

asegurar la convivencia social dentro de un marco de paz, seguridad, orden y justicia, 

por lo menos hasta cierto grado. 

Asi pues, surge el Derecho como "una norma constante q~e ·regula la co~·duéta del 

hombre en sociedad ... y su misión es regular el orden de 1'~ éci~c:l¿~ta'cUrigidá a un fin 

en el ámbito de las relaciones humanas ... Por tal razÓnOn~ hay'scí'c:i~dad algu~a de 

hombres que no haya tenido Derecho ni se concibe ~lnguna en el .futur~ que pueda 

carecer de él"'. 

No obstante lo anterior, es obvio que el Derecho, junto con el resto de los productos 

sociales, ha atravesado por varias etapas para alcanzar su concepción actual, de tal 
. . . 

manera que mientras dentro de los primeros .. grupos humanos la convivencia se 

basaba en la fuerza física, posteriormente 'sedesarrollaron reglas, normas; principios 

e instituciones de autoridad, hasta lleg.ar a la leerla modema según· la é:uai el Derecho 

rige todas o casi todas las activid'a'des ~um~nas bajo la idea de ~ooperai:ión social, 

sin nunca abandonar su carácter coercitivo debido a la descrit~'natur~leza hÚmana. 
- . : ,., '• ' ,: ; :::-:.. --, . ~-

: '-.. ,'. 

En consecuencia, el Derecho ha siclo ~ent~ndido\coin~ ~Í.m'i::on]unto de reglas 

sociales, aseguradas por un meca~isni;; d~ 'cCl~c~iÓ~ s6ci~lrli'e~ié. org~~lzadÓ, que 

traduce las exigencias de una c~mu~·idacl '.i:!ete~mi;:;ada/~~caíl1inacla a ordenar y 

dirigir la conducta de los hombres"'.· esdecir:''ci:í'lllo 'Un s'istellla normativo efiéaz que 

presupone una organización jerárq~ic~. ~~Ít~íi~·yc~ercitivá, asl c~mo la existencia de 

2 GONZÁLEZ URIBE. lléctor. Teoría l'o/íticu. México: Editorial Porrlla. S.A., 6° Edición. 1987. Pág. 
202. 
3 SERRA ROJAS, Andrés. Ciencia Políticu. México: Editorial Porrúu S.A .• 9° Edición, 1988. Pág. 299. 
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un poder legitimo· con la facultad .de implementar fuentes creadoras y aparatos 

coercitivos. que aseguren la .existenci~ y eficacia 'del mencionado sistema. 

Lo anterior comprueba que no e~iste ·total · incompaÚbilidad entre la fuerza y el 

Dere'cho, siempre y cuando aquella provenga de un ente superior a los miembros del 

grupo organizado, el Estado, el éuafa la vez que se conforma a través del Derecho, 

le da sentido al mismo al convertirlo en una realidad social. 

Sin embargo, el Derecho no sólo regula las relaciones sociales, sino que es en si 

mismo "una relación objetiva entre personas, acciones y bienes, un ajustamiento o 

coordinación de las acciones humanas al bien común"', por medio de la cual dos o 

más personas entran en contacto teniendo como vinculo un objeto que puede ser un 

bien, una acción o una omisión. 

De igual manera, existen autores que caracterizan al Derecho como una institución 

indispensable, pues su objetivo es asegurar el control social al actuar· como .un 

elemento de coordinación que evita la solución de conflictos mediante. la lucha ~ritre 

las partes, lo cual a la larga ocasionarla la destrucción de los componentes sociales. y 

finalmente, de toda la sociedad en su conjunto. 

En conclusión, si bien las posiciones expuestas conciben at De~echo, bajo 

perspectivas diferentes, cabe destacar que todos lo .. ver; corno'.:' pu.raníé'nte 

·instrumental como el medio par~ que se alcance \ln determi~ado·o~de:n :~~.~i.ál~; d~es 
es elaborado de tal manera qué se pueda áde~~~r lo n:iás po~ibik a\~ ·~ealid~d ; a· la 

vez proporcione las situaCiones /nécesarias para .·• peífecciónari~:\~or • 1~ ; que • se·. 

sostiene que la estructura dei:IJ~r~~h~ s~ bas~ ~r; ~~í'cÍebt;;¿s~(. ~~ ·~ÓIÓ pÓr 

perseguir ideales como el int~~és y el bien confÚne~.;·si~o tambi~~···por que I~ 
obligatoriedad de las normas juridicas no implic~ q~e'.'e~ta.s{deba'n · ~umpiirse 

'PRECIADO l IERNÁNDEZ, Rafael. lecciones de Filosojia del Derecho. México: UNAM, 1984. Pág. 
113 - 114. 
'NOVOA MONREAL, Eduardo. El Dcrcc/10 como Ob.vtticu/o al Cambio Social. México: Siglo 
Veintiuno Editores. 11° Edición. 1995. Pág. 84. 
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fatalmente, · si~nd~ necesario, en caso. de infracción, que el poder organiz.ado 

determine e imponga sanciones:· 

Derivado de lo anterior,· s1i°pÚ.ede: asegúra'rque el Derecho es entendido como. un 

ordenamiento normaÍi~o. e's decir,".éorno ~n co~Juriio de normas de condu~ta y de 

organización que constituyen uná'unidad, qué tienen por contenido la reglamentación 

de relaciones funda.,.;entales. para ·1~ convivencia y la supervivencia del 'grupo social 

asl corno la reglamentación de.los modos y de las formas con que el grupo social 

reacciona a Ja violación de las normas de primer grado o institucionalización de la 

sanción6
• 

Con base en esas consideraciones, se puede concluir que los elementos esenciales 

que caracterizan al Derecho son los siguientes: 

a) Es un orden normativo que regula la conducta humana. · 

b) Es un producto social. 

c) Se impone al ser humano por la fuerza o· poder de ia sociedad organizada, 

llegándose a imponer sanciones a quienes.violan 1;a_s normas jurídicas. 

Ahora bien, una vez determinados los elementos ·del Derecho, creo necesario señalar 

de donde proviene su validez, punt~: sob.re ·:·el cual se han desarrollado cuatro 

concepciones básicas: 

Derecho Natural.-_.De.acuerdo con esta corriente, a pesar de las diferencias 

existentes éntré ~(o~r~ého vigente en diversas épocas y sociedades, éste se 

basa en la noción de ún Derecho Natural, es decir, de una norma constante e 

invariable ~~e corÍsÍitúye el mejor ordenamiento normativo por ser "la perfecta 

racionalidad ele la norma"'. Racionalidad cuya fuente no ha sido determi.nada, 

pues conforme ha evolucionado el pensamiento, se le ha fundado e1::1_el. Órden 

natural, en la mente divina y finalmente, en la naturaleza. hum¡;¡na'cúya 

característica distintiva es la capacidad de razonar. Dentro d~ ~sta··¡;¿~;i~·nte 

6 BOBBIO, Norberto y MATTEUCCI. Nicola ... Derecho". Diccionario de Poiflid~. --;~~'{;,:~~;~,¡·~-J. 
México: 4ª. Edición, Editorial Siglo Veintiuno, 1985. Pág. 508 · ·' '., · 
7 ABBAGNANO, Nicola ... Derecho". Diccionario úe Fl/osojia. México:.2ª. Edición~ l?ditorial Fondo 
de Cultura Económica, 1991. Pág,.293 · · · 
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no aparece 'el. problema de la distinción entre moral y Derecho, pues éste 

último .es equiparado con lo justo y bueno, aunque en repetidas ocasiones se· 

hace hincapié en el hecho de que no es la moralidad en si mismo, sino que 

simplemente participa de ella. 

Derecho como Moral.- Los seguidores de esta teoría fundan al Derecho en la 

moral, atribuyéndole a esta última características que originalme,nte se 

consideraban propias del Derecho. El precursor de esta corriente fue Leibniz, 

quien apoyó la Idea de que el Derecho natural se deriva de la moral, pero fue 

Cristian Thomasius quien por· primera vez expuso claramente la distinción 

entre el ámbito jurldico y el moral, señalando que el primero es la esfera de la 

exterioridad y de las obligaciones hacia los otros, mientras que el segunda es 

la esfera de lo privado y de las obligaciones para con la propia conciencia. 

Derecho como Fuerza.- de la relación entre Derecho y sanción, surge esta 

tercera corriente que lo identifica con la fuerza, a la cual se le atribuye como · 

caracterlstica esencial el poder para garantizar la realización de la norma. 

Esta corriente niega el "deber ser". y considera al Derecho como una fuerza 

realizadora que encuentra cuerpo y sustancia en instituciones históricamente 

existentes; fundándose en las ideas de 'Pueblo", "Nación" o 'Estado". Cabe 

señalar que esta tendencia si bien considera al Derecho sólo como fuerza 

realizadora, no . deja de lado consideraciones . valorativas como . el ideal de 

justicia y bien común, aunque los refuta ~orno obj~tiv~s·y'a ;~aiizados. 

Derecho c~mo técnica social.-'. esta corrlenté' sé .caracteriza por prescindir de 

, . todo ide~l,'Ueganclo i~~lusiv~ ~ re·l~gar I~; n~ciÓfdé j~~ticia a otros campos 

.. como' iá poífüf~ / 1~'.~(:,~iol~~ta) Al rechazar. todo valor, niega al Derecho 

~atura\, as~gÜra.rÍdo que es Una ficción y que el único Derecho legitimo es el 

D~recho-~6~itivo, ~Í c~~I p~edE;l y debé ser estudiado desde un punto de vista 
•.' :. , -< c ... ·' ~ ' ._ - ' •• ' ·; 

científico ··po(ser un in,strumento impeñecto cuya mayor o menor eficacia 

d~pe~d;d~ s~.c C:~~acid~d p~ra garantizar el orden de la sociedad. Para esta 

corriente,··: el Dere'ch.o e~ "un deber ser" expresado a través de proposiciones 
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hipotéticas cuya coherencia ,sé -determina con. fundamento eri- una norma 

fundamental. 

En conclusión, considero que el Derecho ·es lln, sistema de principios, normas e 

instituciones jurídicas que regula y o'rganiza la conducta humana, valiéndose de la 

coacción, para asegurar la supe~ivencia y s~río desa~rollo de la sociedad dentro de 

parámetros de seguridad y armonia, cl!Yª existencia encuentra su origen y 

fundamento en la naturaleza humana, mientras que su contenido deriva del devenir 

histórico y los cambios, necesidade!i y tendencias que el mismo origina dentro de la 

sociedad. 

Una vez expuesto lo anterior, es necesario señalar que la palabra "Derecho" tiene 

muchas acepciones; la desarrollada hasta este punto es aquella en sentido objetivo 

que lo considera como un conjunto de normas abstractas, generales y coercitivas que 

regulan la convivencia social, en contraposición a dicha acepción, existe aquella en 

sentido . subjetivo que expone al derecho como las , facultades, poderes o 

autorizaciones q'ue se derivan de intereses generales que se considera deben ser 

protegidos y reconocidos por el Derecho objetivo. 

Dado que los intereses generales mencionados en el párrafo anterior son cambiantes 

según la ép~éa y el lugar que van determinando las necesidades sociales, el Derecho 

objetivo· está ,·en· constante transformación,· dando l~gar al surgimiento dentro de la 

doctrina' de'. l~s términos de Derecho vigente y Derecho positivo, que son 

comúnmente utilizados como sinónimos, lo cual es erróneo. 

_"El conjunto de las manifestaciones presentes dél Derecho constituye el Derecho 

positivo·•, en otras palabras, el Derecho positivo es aquel que efectivamente es 

observado por los miembros de una sociedad, aún cuando ya no se encuentre 

vigente ·o todavia no haya adquirido tal calidad, pues recordemos que "la vigencia es 

atributo puramente formal, el sello que el Estado_ imprime a las reglas juridicas 

1 GARCiA. Trinidad. ,1pun1es de lntroduccióu al Es1udio del Derecho. México: Editorial Porri1a~ 1,998. 
Pág. 17. 
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consuetudinarias, jurisprudenciales o legislativas sancionadas por él"" a través de los 

procesos señalados por el propio. sistema jurídico con. base en el cual actúa, así, el 

derecho vigente es el conjunto de "normas que en un lugar y en una época 

determinados, el Estado considera obligatorias"'º. aún cuando no siempre sean 

acatadas. 

Finalmente, mientras que la palabra Derecho sirve para designar al conjunto de 

normas, instituciones, relaciones, etc., jurídicas, a la vez da nombre a la disciplina 

cientifica que las estudia como manifestaciones sociales de cuyo estudio sistemático 

y metodológico pueden derivarse teorias y principios sólidos y objetivos, no meras 

especulaciones, teorias u opiniones como alegan algunos filósofos que niegan el 

carácter de ciencia al Derecho, la Economia, la Política y todas aquellas disciplinas 

agrupadas dentro de las llamadas "Ciencias Sociales". 

1.2 Concepto de Derecho Ecológico 

"El movimiento que propugna el estudio especializado de los problemas del deterioro 

del ambiente en nuestro tiempo, tiene su origen en la sensibilización experimentada 

ante los graves y a veces irreversibles daños que, de no remediarse o evitarse, ponen 

en riesgo a la sobrevivencia de la especie humana"". además de la propagación de 

la idea de que el problema ecológico es un asunto de índole moral donde entran en 

juego principios corno la caridad, la justicia, la solidaridad, la sobriedad y el. ahorro 

corno actitudes de respeto y consideración hacia.el prójimo12 

En las últimas décadas, el ser humano ha desarrollado nuevas teorias, conceptos, 

técnicas, instituciones y principios con el fin de conocer mejor al ambiente y estar ei:i 

posibilidad de encaminar sus actividades al aprovechamiento racional de los recursos 

9 GARCÍA MÁYNEZ. Eduardo. lnlroducciún e1/ Es/lidio del Derecho. México: Editorial Porrúa. 4° 
Edición, 1995. P;ig. 38. 
111 SOTO ALVAREZ. Clemente. lntroducciún al E:auclio del Dereclw y Nociones de Derecho Civil. 
Curso Gr4fic.:o. México: Editorial Limusa. 2ª. Edición. 1979. Pág. 24. 
11 Eco logia. En MARTÍNEZ MORALES. Rafael l. Biblioteca Diccionarios Jurídico.o; Temáticos 
Volmm.>11 3 /Jercdw Administrativo . . México: Editorial l larla. 1997. J>¡\g. 82. 
"Cfrc. GARCÍA SAAVEDRA, José David y Agustina JAIMIES RODRÍGUEZ. Derecho Ecológico 
i\lexic'cmo rv1Cxico: Universidad de Sonora. Editorial UNISON. 1997. P•ig. 50. 
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naturales, pues "las sociedades modernas ·son lógicamente más exigentes y hacen 

hincapié no sólo en el mantenimiento de .los requisitos ambientales imprescindibles 

para el equilibrio del sistema ecológico en. que se inserta el hombre, sino en la 

obtención de una cierta calidad de vida~ 13• ·. Estas tendencias han dado lugar a la 

creación de ciencias como la Ecologla, o bien, al surgimiento de nuevas ramas dentro 

de ciencias ya existentes. 

Se considera al ser humano corno responsable de la conservación de la naturaleza 

por ser el único ser vivo racional y 1.ibre, caracterlsticas que lo sitúan en una posición 

de dominio respecto a los elementos que conforman al ambiente, pero que a la vez le . 

imponen la obligación de aprovecharse de los recursos naturales· de forma 

responsable a fin de asegurar la supervivencia del planeta y por lo tanto de si mis~o. 

Al ser el Derecho un sistema de principios, normas e instituciones jurldicas· q~e:·r.egÚla . 

y organiza la conducta humana, valiéndose de la coacción, . pará.'. aseg~ra~ la 

supervivencia y sano.desarrollo de la sociedad dentro de parárn.eÍrds'de.~eg!JrÍd~cl y 
arrnonla, es lógico que se viera influenciado por el moviniierifo ámbientali~ta, en 

especial al reconocerse que el Derecho es el instrument~. ideai';Í·la~~ -~¡,;guíár~iás 
'. . . . •. --~ . , .. - . ' . . , 

conductas humanas que atentan contra el ambiente, surgiendo ·asl 'uná llue.va ,rama 

dentro de la Ciencia Jurídica: El Derecho Ecológico.; Der~ch.;A~bl~nt;l.;.:é ·.• •·' · 

Si bien en distintos contextos histórico-culturales se ha reconocido .lan~c~~i~ad ~e 
regular la utilización de los diferentes recursos naturales algun~s. cuÍiura·~:A~~)id~ 
más tempranamente protectoras en tanto, otros grupos sociales ·comp~enci'ieroll 
tardlarnente la necesidad de cuidar el patrimonio natural, sufriendo io~ etedt~s-de una 

progresiva degradación arnbiental14 que llevó a comprender que n.o· se· puede vivir. 

destruyendo al ambiente asl corno a reconocer la importancia d~. drear·· un' 

ordenamiento jurldico que regule las conductas del ser humano, que. ·directa o 

indirectamente, repercuten en el medio. 

13 MARTÍN MATEO. Ramón. Derecho Ambienta/. España: Institutos de Estudios de Administración 
Local, 1977. Pág. SO 
u JAQUENOD DE ZSÓGC'.>N, Silvia. Iniciación uf Derecho Ambiental. ~spai\a: Editorial Dykinson, 
S.L, 1996. Pág. 37 
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En otras palabras, la evoluc.ión de las so~i~dac:Íes trae aparejada la transformación de 

sus estrUcturas y la necesidad i:fe adecüar el sistema juridico a las nuevas realidades 

sociales; Ast,' la legislación ambiental incorpora principios, figuras e instituciones 

acordes con los grupos sociales, los sistemas económicos y los procesos industriales, 

á' 'fin: de ·regular tas actividades humanas que tienen efectos negativos sobre el 

ambiente. 

Una vez expuesto lo anterior, es necesario determinar qué se entiende por Derecho 

Ambiental o Derecho Ecológico, asi como establecer cual es la denominación 

correcta para esta nueva disciplina jurldica y si realmente puede considerársele como 

tal, es decir, como una rama autónoma del Derecho. 

Entre los primeros juristas en definir a este nuevo Derecho, se encuentra el Dr. 

Ramón Martin Mateo, para quien el Derecho Ambiental es aquel que incide sobre 

conductas individuales y sociales para prevenir y remediar las perturbaciones qUe 

alteran el equilibrio del ambiente a tal grado que los mecanismos propios de la 

naturaleza no pueden neutralizarlas. 

Asi, este jurista sostiene que el Derecho Ambiental tiene como fin el regular las 

agresiones directas contra la naturaleza dictando disposiciones encaminadas a 

prevenirlas, reprimirlas o repararlas, debido a lo cual se pude concluir que el mismo 

tiene dos aspectos, uno negativo toda vez que lucha contra la contaminación y otro 

positi~o dado que sustenta la necesidad de mantener un ambiente sano. 

El Dr. Ramón. Martin Mateo reconoce al Derecho Ambiental como un sector 

ordinamental_ sustantivo, es _decir, como una rama autónoma del Derecho, ya_ que 

. cuenta con caractertsticás propias que lo diferencian tanto.del Derecho Administrativo 

como de cátegorlas' conceptuales tates como la normatividad sanitaria. · Dichas 

caracterlsticas son las siguientes: 
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a) Sustratum ecológico.- tiene un caracter sisternaticci que atiende a la diversidad 

de elementos del ambiente, asl como 'a la~· estr~chas reÍaciones que se 

establecen entre los mismos. 

b) Espacialidad singular.- reconoce que ni los ecosistemas ni el desequilibrio 

ecológico pueden delimitarse. 

c) Énfasis preventivo.- si bien contempla normas sancionadoras, destacan las 

represivas que llevan impllcita la misión de prevenir,' pues es claro que una 

vez alterado el ambiente, dificilmente se compensaran los daños causados. 

d) Componente técnico reglado.- se vale del conocimiento técnico-cientifico para 

establecer los limites y umbrales previstos en las normas represivas. 

e) Vocación redistributiva.- intenta corregir las deficiencias que presentan los 

sistemas de producción y en general los sistemas económicos. 

f) Primacía de los intereses colectivos.- es sustancialmente un Derecho público 

que pugna por el bien común. 15 

Otro jurista destacado dentro del Derecho Ambiental es el Dr: RaúrBrañes, para quien 

dicha disciplina juridica es "el conjunto de norma~ jurldicas qu.~ regula~ las conductas 

humanas que pueden influir de una manera relevante en IÓs procesos de interacción 

que tienen lugar entre los sistemas de los: organismos vivos y sus sistemas de 

ambiente, mediante la generación' de efectos d~ los que' se ~spera una modificación 

significativa de las condicione~ de exisÍenciade d.k:h~s ;)r'ga~ismos"16 • 

Asl mismo, considera que el Derecho Ambiental· cu'entá éon autonomfa por tener un 

objeto especifico definido por su ~r~pia' natur~le'z~/ya que al ser una disciplina de 

slntesis recoge conocimientos que -~é lla'n:'g~ne~~cÍ~ dentro de otras ramas del 

Derecho, otorgandoles un enfoque. ~ro~i;;\; 'si~tenlati~andolos para formar. un nuévo 

cuerpo de principios jurldicos. 

Como se pude apreciar, los juristas citados no sólo coinciden en la naturaleza· del 
' > .. ' 

Derecho Ambiental, sino también en su denominación, aunque sus· argumentos son 

opuestos, ya que mientras Ramón Martln Mateo opina que el nombre ,."Derecho 

"Cfrc. MARTIN MATEO, Ramón. DcreclroA111bie111al. Op. Cit. Págs. 79-88. 
I(• 13RAÑl~S. Raúl. Alumwl de Derecho Ambiental A'1e.l:iccmo. Op. Cit.. Pág. 29 
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. . 

Ecológico" result~ e~cesivarnel'\fe amplio, Raúl Brañes · argumenta. que dicha 

denominación limita: eL campo. de . ~studi~ de esta nue~a disciplina Íurldica po¡ 

remitirnos a las idea's de •ecol~gla" y ~ecosistema~. 17 

'Por: otm lado tenemos a los juristas José Da~Íd c3árb1~'sáa~Jdr; yAg~sti~a . .i~irnes 
Ródrlguei. para· quienes 1a-·denorninación'co~recta··cie·1a·rarna/de1'oérecho que. nos 

ocupa es la de Derecho Ecológico y aunqué~o~~~p~nen. el p~r q~uii 'consideran tal 

nombre corno el correcto, si exponen détallada~-e~t~'ei'p~;~Géccm~i~eral'\ al Derecho 
Ecológico como una rama autónoma del Derec~~;i:··.> .,, __ :_. '."<<; <>···_.-- · .. _, '·. . .. 

Los argumentos esgrimidos por dichos auto.res son 1bs sig~i~~t~~: 
a) Cuenta con objeto propio, el cual éonsistl'! :·en pre~érvar -al ·_ser' humano, 

regulando jurldicarnente su conducta a"n'rela~ión c~n su\iábitaty en general 

con el ambiente, conjugando el_ desarrollo con la conserva'ciÓn de l~s recursos 

naturales. 

b) Tiene un fin especifico, toda vez que t)usé:a e-1 bie~ ·común, es decir, pretende 
~ . ' ·.·. - . - ' - . _:. --- . -.·- - , .- . : ,- - '.-:_- -- - -

establecer aquellas condiciones _de vida propicias ·para el desarrollo._individual y 

colectivo de los integrantes de una_sociédad. _ · . ._ ... 

c) Emplea un método propio que comprende tanto la inducción como la deducción 

dé las. ·ciencias ·sociales,-- además· de ··-fa observación,-· la medicÍón-".y la 

experimentación de- las ciencias naturales, toda vez que se trata.de una materiá 

transdisciplinaria que combina diferentes ciencias para analizar,- un" rnisrl'lo 

objeto. 

Además, cada uno de ellos aporta una definición de lo que debemos entender por 

Derecho Ecológico; José David Garcla Saavedra lo define corno •un conjunto de reglas 
. -

y principios jurldicos de carácter imperativo categórico creados por el orden juridico 

para regular, la "conducta ec"ológica del gobernado, incluso aplica'ndo las medidas 

_coercitivas para lograr· su_ aplicación", mientras que Agustina Jaimes Rodriguez lo 

entie.n_de corl'lo _"una nueva· Escuela del Pensamiento Jurldico que tiene por objeto la 

creació~ de principios generales, pollticas ecológicas, instituciones y ordenamientos 

17 Cfre. Ibídem págs. 46 - 50. 
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jurldicos, cuya finalidad es regular la conducta ecológica de la comunidad internacional 

armonizando las relaciones juridicas de los 'Estados_,i-su . hábitat, conservando el 

medio. ambiente y el equilibrio de los ecosistemas· para-ias futuras generaciones para 

que la humanidad pueda conservar habitable el.planet~ iierra"18
, 

·Por su parte, Silvia Jaquenod opta por el termino .de Derecho Ambiental y lo define 

como "la disciplina jurídica que investiga,. estudia y·· analiza las diferentes relaciones 

entre los bienes naturales y la actividad antr6pica, orientando la regulación juridica de 

las conductas y actitudes humanas respecto al uso; explotación y aprovechamiento de 

recursos naturales, conservación °de la Naturaleza y protección del ambiente"19
, 

otorgándole las siguientes caracteristicas distintivas: 

a) Preventivo.- busca evitar la producción de alteraciones al ambiente mediante la 

amenaza. 

b) Sistemático.- se plantea de conformidad con la complejidad y dinamismo de la 

naturaleza. 

c) lnterdisciplinario;- obtiene conceptos, procedimientos, metodologías y técnicas 

de otras disciplinasjurldié~s~~I coJTlo d.~ varias ciencias naturales, los cuales 

analiza e interpret~ para.ada.pt~·rlos a sus propios objetivos y principios. 

d) Sustrato flsico indet~rmíhádo.- ·atiende al hecho de que los problemas 

ambientales carecen de un marco ºespacial y temporal especifico. 

e) Base técnica metajurldica.- induye reglas técnicas para determinar limites. 

f) Distribución equitativa de costos.- pretende atribuir las gastos deriva.dos de 

reparar los daños ambientales a quienes desarrollan con fines tucra'tivos· los 

procesos que deterioran el ambiente. 

g) Combinación temporal de normas jurídicas.- fusiona normas preexistentes· con 

regulaciones nuevas a fin de atender las necesidades actuales,'_,·:' " 

h) Integrador y globalizador.- une ramas cientlficas y jurldicas para '·ciéspué¡; _dar 

lugar a un todo regulador que se adecue a tas cond~cta~: h~m~n~s y las 

caracterlsticas del entorno dentro del cual se desarro11ah:1~~ ml_s~~s. 

"Cfrc. GARCÍA SAAVEDRA, José David y Agustina JAIMIES RODRÍGUEZ. Derecho Ecológico 
A!exicmw. Op. Cit. Págs. 23-64. 
'" JAQUENOD DE ZSÓGÓN, Silvia. /11iciació11 uf Derecho Ambie11tal. Op. Cit. Pág. 57 
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i) Transfronterizo.- reconoce el hecho de ·que los problemas ambientales en 

muchas casos rebasán las fronteras. 

j) Dinámico.- mantiene su eficacia respondiendo a la propia dinámica de la 

naturaleza. 

k) Diverso. - regula· diferentes realidades pues los sistemas naturales y antrópicos 

· varian muchisimo unos de otros, resultando contraproducente el establecer las 

mismas normas y limites para todos. 

No obstante lo anterior, dicha autora considera aventurado afirmar que el Derecho 

Ambiental constituye una nueva rama autónoma de la Ciencia Jurídica, pues ésta se 

estructura como un sistema de normas que no admite divisiones ni clasificaciones 

absolutas, por lo que al igual que Maria del Carmen Carmena Lara, considera a esta 

nueva disciplina juridica como una categoria conceptual que permite dar un enfoque 

ambientalista y de conservación a los principios, no;rnas.;e instituciones existentes. 

Finalmente, tenemos que existen autores corn~ ·. C~~¡~c·C~~rera Ac~~edo y ~~rge E. 

~u:rti~:;~~~e s~~g~ndne:a:ojxb~¡;e:t:on~::p:;~::f :€~·~;~.6eae -1~~7~J~[~~if ~~;::: 
ademas carece . pues ~consideran . . il'rab1effiaYáiríiJienta1 como 

preponderantemente social, e6éinÓ111i¿ci'~,p~6ÍitÍciJ,'c .. ·.• '. . . 1 i~';~;;;é'./ 
:, f'\:;~~\::~:. '.:·~ ·~~·..:~_:'. •;_'.,~-·~>; • '•r" :·: ;:'.::<~:;~·~.,::.>'.; • •' '.:,'.·~ 

En conclusión, el Derecho Amble\.iíai~G~cte defi~ir~e 66n1~ ~I 'c6~j~rit6 de principios, 

normas e instituciones jurlclic~s~l'.i~'r~gulan.la ,;o~d¿~t~ h¿.;,ana irn~6-~iérldole limites 

determinados desde el puntci de 'vi~ta 'ciÉú·;UficÓ con' ~I fi~ <d~ ~r6't;g~r. preservar, 

conservar y restaurar, en lo posible;:~, eq~ilibíici ecológlcÓ ~ ~( an:;'bi~nte en general. 

. ~ /, -· · .. :'. ·.,: : .· .. '' 
En mi opinión, el nombre correcto para esta nueva disciplin~ jurlc:jic¡¡ es el de.Derecho 

Ambiental, toda vez que su objeto es el ambiente, no la ecologla;'ya que el primero es 

la realidad cuya preservación se.trata de regular, mientras\lGe'la.segunda es una 

ciencia, que al igual que esta nueva rama del Derecho, tiene por objeto al ambiente, 

aunque lo analiza desde un punto de vista distinto al trata~ de explicar las relaciones 

entre los seres vivos y su entorno fisico desde la perspecÍiva de las ciencias exactas. 
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En otras palabras: denominarlo Derecho Ec;ológ!co limitarla su conténido puesto que la 

Ecologia se oéupadel amblentede_sde_un·solo_punio de vista .• 

Respecto a lo anterior, considero n~cesario el~eñal<Jr qu~ la raz6n para' utilizar deintro 

del capitulado de este .trabajo de. investigaé:ión .el' término :·óerectié{ Ecológicci"; aún 

.·cuando ~o lo considero. co~recto; se debe a que d~ntio del Pl~n de Ést~di~~· ele. esta 

• Faéultád deDerecho esa es la denomináciÓn bajo la cuál se impait~:la materia> 

Por último, considero que si se debe reconocer aÍ Derecho Ambiental como una rama 

á'utónoma pues además de tener objeto .y métodos propios,; también cuenta con 

principios, instituciones y términos que, a pes~r ele esta~ e~ desarrollo y encontrarse 

muchos de ellos aún dispersos' en leyes que regulan ~uestiones referentes a la salud, 

el transporte de residuos peligrosos, la_materia agraria', ·etc., pueden catalogarse como 

caracterlsticos de esta nueva disciplina juridica que reconoce al ambiente como un 

todo cuyos elementos mantienen entre si relaciones estrechas. 

Además, según los cuatro criterios de Cabanellas para determinar la autonomla de 

una disciplina juridica, el Derecho Ambiental cumple plenamente con tres de ellos: el 

legislativo, el didáctico y el científico y quedando duda respecto al jurisdiccional, toda 

vez que sólo se cuenta con órganos y procedimientos administrativos para aplicar la 

legislación ambiental. 

No obstante lo anterior, es un error asegurar creer que el Derecho Administrativo 

incluye al Ambiental pues aún cuando para atender el problema ambiental los 

gobiernos han creado Secretarias o Ministerios cuyas funciones y organización se 

establecen en leyes· _sobre ,administración pública, la materia ambiental como tal 

aparece de manera paralela' y con una naturaleza diferente basada en sus propios 

principios. 
._,.:><~., r-·::,.-,_ " - _... . 

Además, es necesario puntE~nzar que ~{los úl~irn~s años. ri~estro pais ha tomado 

diversas acciones _para'otÓrga( a ._.la materia ambientalÚna ·¡¡u~onomía jurisdiccional, 

siendo el más claró ejemplo' la;i~~1~"siÓri d~ ¡;;s:Óelito~ Arnbie~tales en el Código 

Penal, por medio del Decreto por ~/ qÜe se refor;r,a, ¡;diciona y der~g~ diversos 
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artlculos del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para 

toda. ta República en materia de Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de diciembre de y la creación de las Fiscalías Especializadas para la 

Atención de Delitos Ambientales A, B y C por medio del Acuerdo número a/70198 del 

Procurador General de la República, publicado el 10 de agosto de 1998. 

1.3. Concepto de Ambiente 

El origen etimológico de la palabra ambiente se encuentra en el vocablo. latino 

"ambiens", que significa •aquel/o que rodea", por lo que podríamos decir que el · 

término ambiente sirve para nombrar a todo lo que se encuentra alrededor d~:~nente 
determinado. 

Algunos autores como el biólogo Geoffrey SI. Hilaire y Augu:;to Có~ié;-:p;l'pagaron la 

idea de que e1 ambiente es un ·conjunto de relacione~ .entre erriiuhci~·rí;¡turai Y ros 

seres vivientes, que influye sobre la .vida y el comportami~~t~'· él~(propi~ ser 

viviente'"º. en particular sobre .. el ser humanó. 

Con base en esta posición, .durante e.I sÍglo XIX varios filósofos de la corriente 

positivista, como Taine/.afribuyeron .. al ambiente un carácter determinante en todos 

los productos y fenómenos húr1lanos, opinión suavizada con los años debido a los 

avances tecnoló.gicos y ¿~nqUistas del ser humano sobre los terrenos más agrestes, 

por l~.'cual ~uÍores.in~d~fnbs como Mead consideraron al a.mbiente como "una 

sa,lección qÍ.ie se halla e;n dependencia de la f~rma viviente"21 e inclusive existen 

• qÜÍenes 'como 'el Profesor Francisco Gómezjara, aseguran que ~I ambiente del 

'; '.iftíd~~i~ ~s:~tj;J~(/~;~gr~d~ por las condiciones físico-geográficas y la cultura . 
."C·'.i:·;'f;~',;:· :;·'.~' ·>, 

,,,;,, 

· ·' ''..": f-s( pu.es/existen dos posturas que tratan de definir al vocablo ambiente; la primera, 

\' ' denomibada,Estricta o Tradicionalista, conceptualiza al ambiente desde el punto de 

. · vista de las ciencias naturales pues considera al ser h.umano en relación al ambiente 

20 /\1313/\GNANO, Nicola. Ambiente .. D/cclo11ario de Filosofía. Op Cit. Pág. 44. 
21 ldem · 
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como un elemento fisico;biológico cuya vi.da y comp.ortamienio son influenciados casi 

de forma determinante por et ambiente. 

La segunda postura, conocida como Amplia o Compt~j~; vis~ati~a al ambiente desde 

un punto de vista humanist~. lnctuye~do dentr<:;:.de' su''c~mposición elementos 

culturales, con to cual trata de conjugar lo social y 16.mdural dentro de un mismo 

método de estudio. Esta tendencia comenzó' a:propágarse a mediados del siglo 

pasado con los filósofos existenclalistas como Edm~:hcl6 H~~sel, Marx Scheler, Henri 

Bergson, Martín Heidegger, etc. quienes sostenlan'que et ser humano es un foco de 

fuerza intencionalmente dirigida, un cenfro de .evolución áeadóra és lo contrario a la 

inercia y a la casualidad, oponiéndose ast a tas te~rlas evolucionistas y materialistas 

que aseguran ta existencia de cierto determinismo deniío de ta vldadet ser hu;,,.ano. 

Ahora bien, dentro del ámbito jurldico, et ambiente ha sido d~flnido por'doctdnarios · 

como Raúl Brañes y Vicente Sánchez. El primero de ellos to ~onceptualiza de~de.un 
punto de vista que podrla considerarse estricto, pues al señalar que es •un sistema, 

vate decir, un conjunto de elementos que interactúan entre si, pero con ta pre.cisión 

que estas interacciones provocan ta aparición de nuevas propiedades globales, no 

inherentes a los elementos aislados que constituyen el sistema"22
; no hace referencia 

directa al ser humano, aunque resulta obvio que éste es uno de los muchos 

elementos del sistema, es decir, del ambiente. 

Por otra parte, el segundo de esos autores, al considerar al ambiente conio el 

conjunto de condiclone.s éxternas que influyen sobre et hombre y que emanan 

fundamerital;,,erite.\as fft~é:i6ríes humanas, toma claramente una postura amplia. 

Como pode~~~·.·6i~~~ar::e11tre los juristas, al igual que entre los. filósofos, se 

presentari·dos,tend~ncias respecto a ta definición del ambiente, por to que en mi 

opinión, nu~stro Óer'e~ho vigente trata de conjugar ambas posiciones al definir al 

ªrT1biente como ·e't conj~nto de elementos ~aturates y artificiales o incluidos por el 

hombre que hacen posible ta existencia y desarroíto de tos seres humanos y demás 

22 BRAÑES, Raúl. A/anual de Derecho Ambicmal A-fexicano. Op. Cit. P;:"1g. 20 
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organismos vivos que interactúan en un· espacio y'.Íiempo determinados" {a.rtlculo 2º, 

fracción 1 de la LGEEPA), pues r~éonoce la influencia del ambiént~ ~ob;e eí hombre y 

viceversa, además de tiacer not~r que el ser hull1~no ;,º es dueño del ar,.;l:>ie~té, ya 

que dentro d~ él se desarrollan otros.seres IÍivos; 

En conclusión y para delimitar el. objeto e ~et De;~cho .. Am~ie~t~I, .considero que lo 

correcto es tomar una posición estricta toda vez· que el.~e~ huma~o no 'está ni por 

encima ni por debajo del ambiente, pud.iéndos~ de"C"ir ~ue· el ambiente es .el conjunto 

de elementos abióticos (energía solar, suelo;· agua y· aire)" y bióticos (todos los 

organismos vivos) que al interactuar entre. sí· int~gran un . sistema generador de 

nuevas circunstancias y fenómenos que resultan completamente diferentes a los 

elementos que los originaron por contar con sus propias caracteristicas y 

naturaleza. 23 

Una vez definido el ambiente, es necesario señalar que los elementos que· lo 

constituyen son los siguientes: 

La atmósfera, mezcla gaseosa de nitrógeno, oxigeno, hidrógeno; dióxido. de 

carbono, vapor de agua, otros .elementos y comp.uestos, además de 

partlculas de polvo, cuya funció.n es proteger a la Tierra del . exceso de 

radiación ultravioleta emitida por el soi y regular el.clima del pÍaneta. 

La energla solar, mantiene los, p"ro_ces~i{~itales ya que• la'· radiación que 

emite constantemente hace posible la vida.·· · · · ··· 

El agua: un 97% se encuentra en los o~éanos, un ;2°.í., es hlelC> y el 1 % 

restante es el agua dulce de los rlos, los ;agb~:· ¡~~ ~gu~·¿ s~bterráneas y la 

humedad atmosférica y del sueló. . ·>·'..: ,, .. ':;' . ... 

El suelo, constituye el delgadó ma~t; cié .. m'áteria{que sustenta la vida 

terrestre, cuyas caracterlsticas varlan .deú'na regió~ a :oirá según 'el clima, el 

tipo de la roca madre, la vegetación, etc: ·~·/' ;;::: 

Las plantas, organismos vivos que producen ¡;/~linl~~to por. medio de la 

fotoslntesis, proceso que les permite transforn1a~ s~stancias básica como el 

23 Cfrc: • Jdcm 
•"Medio ambiente," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. C 1993-1999 Microsoft 
Corpomtion. Reservados todos los derechos. ' 
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' . . 

agua, el dióxido de carbono y la luz solar en c~;~ohidrai~s .. Constit~yen la 

base de las cadenas tróficas; además de:ser.:1ás responsables de la, 

producción de oxigeno en e.I Planeta; 

Los animales, seres vivos incapáces de ;r~duci~ .su propio alirn~nto que 

dependen de las plantas en una serie de vinculos conocida· corno·red trófica 

o cadena alimenticia. 

Las relaciones de flujo o ecológicas que se dan entre los e.lernentos antes 

mencionados, corno por ejemplo los ciclos biogeoquirnos, . l~s cadenas 

alimenticias, los procesos de adaptación, el flujo de energía, etc'. 

1.4. Concepto de Ecología 

La palabra Ecologla proviene del griego "oikos" que significa "casa" y "/ogos" que 

significa "estudio", y se le define corno la "ciencia que. estÚdia las condiciones de 

existencia del ser vivo en su entorno fisico y biológico, pues ~naliza las relaciones de 

las especies consideradas individualmente. frent.e a los .. factores externos; la 

estructura y la dinámica de las poblaciones animales y vegetales y las relaciones 

entre individuos pertenecientes a especies ·diferentes"". Es decir, la Ecologia tiene 

por objeto de estudio al Ambiente. 

El biólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel acuñó en 1869 el término eco/og/a; siendo 

el precursor de dicha ciencia el naturalista Charles Darwin, quien al desarrollar la 

teoria de la evolución, recalcó que la selección natural se basa en la adaptación de 

los organismos a su ambiente, pues desde su punto de vista la frase "la lucha por la 

sobrevivencia", no era más que una metáfora para referirse a todos los factores que 

afectan la superviviencia y reproducción de los organismos. 

Las teorías evolucionistas de Darwin fueron inspiradas hasta.cierto punto por Roberto 

Malthus y su "Ensayo sobre la Población", donde expone los pr~blerná~ q~e, podri~ 
enfrentar el ser humano debido al crecimiento geométrico de ·;Ú pbblaciÓn, frente al 

crecimiento lineal de los recursos naturales. 

14 TlllNES. Gcorgcs y LEMPEREUR .Agncs. Ecologfa. Dicclonaria Gem:rC1! de Ciencia.r llumanas. 
Madrid: Edición Cátcdcra, S.A. 1978. Págs 263 y 264 
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. . . 
Támblén contribuyeron al surgimiento de la nueva ciencia géógrafos cónio Alexander 

vcin Hunibcih:ft, quien se interesó por estudiar la distribución de tos vegetales·.;,~ el: 

( mundo25 y. naturalistas como Stephen Alfred Forbes, Henr}. Ch~ndl~r '~/ Frecieric 

< Ed;,..¡~rd, qu·i~nes comenzaron a utilizar métodos matemáticos y ex.~é'ririi'el'lt~le~ para · 

las interrelaciones entre los organismos y su· medio. · 

·:~· -><~ :· 
En un principio, la Ecologia fue considerada por sus s~gUfd~r~~ coiño ·Uí1 e"studio 

dinámico y experimental de la adaptación. enfocándose e'n el e's'túdi~ ele ia's cacie'nas 

alimenticias y la posibilidad de controlar. expérimeniall11ente' ·ra: evolución. de·. ras 

especies alterando su ambiente, en un intento de impuls.ar la ~9~ic~ÍÍ~~~'.rr~c1Úsive 
darle un fundamento cientlfico. : .:·. ·: '·"'•:,· 

:·:·<-.: '<'.<:~ ~~ :~'..y 
~-,-.;•'.· ;:c.~.·:::: ·¡ -.• • 

Sin embargo, con el paso del tienÍpo y lo~ diferent~S, estúciic:is ;[ealÍ<!:~do·~ por 

cientlficos como Forbes, Cowles y Clements,• el 'objet~ d~ ~~ttdib%e Ía Ecofog(a se 

rue ampliando dejando en un se9ündo· piano a 1a ,evo1u~1ó~;Uri~;~~~ntándose ei 

interés respecto a las rel~cio~·ennÍre' los ser~~, vlvo~.Y ;~u '.~Í1iti1~l1i~; ¡¡'5¡ corno· 1a 

forma en que dichas relaciones se mantienen equilibrndas.2~t /'' .. : 

Para muchos cientlficos, la Ecologla no es una ciencia, sino·~~~·r~ma de la Biologla, 
' ·' - ' ,;. 

pues at utilizar diferentes enfoques para estudiar a los organismos; el entorno natural 

y las relaciones que se establecen entre ellos; emplea· .los • cono~imientos de 

disciplinas como la zoologfa, ta botánica, la taxonomla, etc., as! como de Ciencias.a 

las cuales ha recurrido tradicionalmente la Biologla como apoyo y auxilio, por 

ejemplo, la Geografla, la Medicina, las Matemáticas,· la Flsica y .la Qulmica: 

No obstante lo anterior, considero que es correcta. la. opinión: de estudiosos como 

Krebs, Eugene Odum y especialmente, Ramon Margalef, quie'l'lessl reconocen a la . . ,· -

Ecologla éomo una ciencia independiente, llegando el último de' ellos a señalar que la 
. . . .'··/:: ~--·'· 

25Cfrc. Ecologla. Enciclopedia Microsoft® Encartcr19 2000. C .... 1993-1999 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. -
26 Cfrc. REAL, Lcslic A. y BRO\VN. James 1 l. Formdalions of Ecofog>'. Classic Papers wi1h 
Co1111111!11laric!s. Thc Univcrsity ofChicago Prcss: EUA, 1984 .. Págs. 1-12 
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Ecología es una ciencia de síntesis desarrollada ai' revés de otras ciencias pues 

mientras el normal progreso de cualquier disciplina consiste en una :.paulatina 

diversificación de materias, la ecologla, por el contrario, .. ha .ido :··combinando 

conocimientos cientlficos, para intentar formar con ellos un.· cuerpo :unificado de 

doctrina"; con lo cual, de manera indirecta, refuta 16s ~rguiné~t~s de, quienes 

consideran a la Ecologla como disciplina subordinada a la Biqlogia.,::· 

Una vez determinados el concepto y la naturaleza del término Ecoi691a,''es'necesario 

hacer notar que el creciente interés de la sociedad resp~cto a' Ío~' pr.oble;,,as 

ambientales, ha propiciado que dicha. palabra sea utilizada .como· sinónimo· de 

"ambiente", lo cual es erróneo, pues tal como se puede concluir de ¡C:, h·asta ahora 

expuesto, ésta última se refiere a una realidad que constituye el obje.to de estudio de 

la segunda, que es una ciencia. 

Por otra parte, considero necesario el hacer referencia al término Ecosistema, pues al 

ser definido por los ·expertos como el "sistema de organismos vivientes y del medio 

con el cual intercambian. materia y energla"", podría caerse en el error de 

considerarlo como un sinónimo de ambiente, pasando por alto que el primero de los 

términos mencionados es parte del lenguaje propio de la Ciencia Ecológica. 

Asl pues, la palabra ecosistema es utilizada por los ecóiogos para referirse a las 

poblaciones que ·.Ócuparí un. territorio determinado y los elementos abióticos 

especificas ligados a él, es d~cir, dicho concepto fue desarrollado con fines prácticos, 

toda vez que el ámbi;,;rite>en. su totalidad, ·resulta un sistema demasiado grande y 
,.,.-.--..,"-e-·-:---·_,, . '· '" 

complejo paraestudiar~eé~émanera adéc~ada, resultando necesario el dividirlo en 

subsistemas delÍ~it~cÍ~~:iui(i:'i~~·~l,má~'qU~ .terrÍto¡ialmerite, para hacer posible un 

análisis correcto, basa'd'a en' el ;;,étbdo i::ientlfico, que permita el llegar a resultados y 

conclusiones ci~ras. 

En conclusión, es un error considerar a los términos. ambiente y ecosistema como 

sinónimos, pues el primero es una realidad compleja y basta que se refiere a todas 

27 l3R/\ÑES, Raúl. Alanual de Dl!reclw Ambiental A.fexiéano. Op. Cit. Pág."25. 
28 su·rroN, David B. F1mdcm1e11tos de Ecología. México: Editorial Limusa, 1994. Pág. 286. 
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las situaciones y .caracterlslicas que permiten que en nuestro planeta sea posible .la 

existencia tal como> la conocemos, mientras que el segundo es un · término 

desarrollado por los cientlficos con el fin de facilitar su labor de análisis y síntesis de 

los fenómenos naturales para conocer la verdad. 

El primero en .utilizar' el término "ecosistema" fue Tansley, quien lo definió como el 

sistema en· su conjunto, incluyendo no sólo los elementos. bióUcos, .sino también el 

complejo formado p~r. los factores flsicos que forman lo qÚe se h~ llamado ambiente 

del blci-ma .Au~~-~~ 16s organismos sean el elemento más' Importante, cuando se trata 

de ~xplic~dó's· no se;les puede separar de su amblente,'c~n el cual forman un solo 
sistema Úslco29• . - • - - - -- --· 

En otraspálab~as, el ecosistema es una compleja ;raGa form~da por la suma total de 

elementosflslcos.y seres vivos que actúari reclprocain~rit\'!, ~efiriéndonos a aquellos 

que· 'su~ados _constituyen unidades fundamentales· que:·. como un bosque, un 

- estanque o un ria, son comunidades cuyos elemento_s flsiéÓs y biológicos tienen entre 

: si una interacción constante, ocupan un área · determln.ada y considerados en 

conjunto, guardan una independencia relativa y una afinidad considerable, 

diferenciándose entre si por interactuar con especial intensidad, lo cual conduce a 

una suerte de independencia que les da jerarqula de ecoslstema30
• 

Pero lejos de lo que podría pensarse,. los ecosistemas no suelen tener limites bien 

definidos, ya que en sus caracterlsticas van cambiando gradualmente conforme más 

cer~a s~ .esté de-·sus fronteras, estableciéndose asl amplias zonas de transición, 

denomi~adas ~C:oton8s. p6f lo.~~e eÍ ecólogo debe determinar de manera artificiosa 

los-.limiteis d~i~'~~ri;'~(s":¿¡~:~siudio, es decir, basado en entidades reales crea un 

mÓdel~ o escitei,:;~ ~c>ñ6~ptual -. 

En cuanto a' la extensión de los ecosistemas, es muy variable, incluyendo desde 

áreas de millones de kilómetros cuadrados como el desierto del Sahara, hasta 

29 Círe. REAL, Leslie A. y DROWN, James 11. Fmmdations ofEco/ogy. C/assic f'apcr.< wlth 
Commentarics. Op. Cit. Pág. 31 O. 
'ºARANA, Federico. Eco/ogla para principiante.<. México: Editorial Trillas, 1997. Pág. 22 
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espacios de apenas centirnetros como una pequeña charca. Asi pues, la variedad .de 

los ecosistemas es enorme no sólo por sus dimensiones, sino también por el hecho 

de que sean terrestres o acuáticos o el momento del proceso de sucésión ecológ-ica 

en el cual se encuentren. 

Finalmente, tenernos que dentro de nuestra sistema juridico el ecosistema se define 

como "la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre si y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados", según lo establecido 

en el articulo 2º, fracción XIII de la LGEEPA. Dicho concepto desde mi punto de vista 

es poco preciso y confuso ya que el legislador al tratar de ser breve utilizó el vocablo 

"ambiente" para referirse a las caracterlsticas fisicas, qulmicas y geográficas de un 

ecosistema. además de que en cierta forma minimiza la riqueza y complejidad de 

dicho concepto científico al calificarlo como "unidad básica funcional". 

l. 5. Concepto de Equilibrio Ecológico 

La palabra equilibrio proviene del latín "equus" que significa "igual" y "libra" que 

significa balanza, es decir, se refiere al estado bajo el cual se mantiene la igualdad o 

proporción debida entre dos o más cosas". 

Por otro lado, las Ciencias Flsicas utilizan dicho concepto para referirse al "estado de 

inmovilidad o inactividad de un sistema por la compensa-ción reciproca de los agentes 

o fuerzas que actúan en él"32
, 

'-:,·\¡·;. 

Es bajo ese sentido que el término "equilibrio ec~IÓg
0

icÓ'. fue desarrollado por los 

expertos, ya que se considera . como -u~. ecosl~t~rr;~:;~;.; 'eqúilibrio aquel donde "las 

interrelaciones de la cantidad máxima de biorn~s~ y é1·'rnayor.~úrnero de organismos 

(funciones simbióticas) se mantienen equiparables a -1~ eriergía iotal disponible del 

ecosistema"33
, es decir, en un ecosistema en equilibrio' ~U~~nta Ía 'c:Íive~sid~d de 

- .·, ··- ' 
- ... ·.' 

11 Cfrc. CAty1PILLO CJ\UTLI, 1 léctor. Equilibrio. Diccionario EnciclopJcliCO.SUbi:r-i-~éxfoo:-· 
Fcmándc1.l!ditorcs, 1990. Pág. 394. -_ . • · : · . . · 
u Equilibrio. En la Enciclopedia llispcínica Tcmapedia /(A -1). México: Bri.tannica Publishcrs lnc; 
1989 - 1990. Pág. 293. 
11 su1-roN. David B. Fund"mentos di.! Eco/oglu. Op. Cit. Pág. 262. 
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y la complejidad de las interacciones entre· los elementos bÍóticÓs y 

. abióticos, mientras su rendimiento disminuye pues la en~rg.lasé'em~lea en mal1te~er 
la estructura de la comunidad. 

···:Para alcanzar tal estado de equilibrio, el ecosist~·m.a'·del:l~':pasar.por una serie de 
' •"'•· - . i·-·· ,- .. -.·-·' 

estadios de desarrollo, con lo cual imprime sus é:áractedsticas a un área determinada 

y sé mantiene indefinidamente en ella; a men~s .qú~;~~'véa afect~da por desastres 

naturales, los cuales generan alteracione~ deiitio' d~·¡~~· é:~rnunidades, alteraciones 

que dan lugar a un esquema dentro· del · cúá1 ·~e :'~res~nta el . proceso ecológico, 

convirtiéndose asl en importantes fuerzas.biológicas dentro:de todos los ecosistemas, 

pues al ser éstos sistemas dinámicos; es· lógi~Ó.•q~~ :una de sus principales 

caracterlsticas sea el cambio, y por lo tanto; la falta .d~ í:J~ ·~quilibrio absoluto." 
-~.:_--·.;::)J.~::.\::_ 

En general, la idea de un equilibrio ~cológic~' ~~~ci"i"~io y. permanente ha sido 

rebasada, reconociéndose que el desarrollode tod~:ecÓ~istéma no es más que un 

ciclo que divide en cuatro fases: :g,·.> 
Reorganización.- periodo de diez a veinte áÍl_óil dural1te'.'é1 cll~C;e1 'total de 

biomasa disminuye a pesar de la acumulación dé biCim~~~ \li~~:> e' 

Acumulación.- periodo que abarcá lllás' é:t~ ci~11 a~~sy ~~·~ir~~terÍza por una 

acumulación de biomasa que. cÚlminil .cuand~. el tot~I ~E!l.a misma alcanza su 

nivel máximo. 

T.ransición.- periodo de duración variable durante el ·cual se presenta un 

descenso en el total de biomasa, lo cual. obliga al. ecosi~tema a implementar 

los mecanismos necesarios para lograr una recuperación rápida. 

Estabilidad.- periodo durante el cual la biomasa es constante ya que se 

mantiene dentro de ciertos parámetros, pero sin dejar de presentar cambios 

cíclicos o verse afectada por eventos fortuitos que introducen el elemento 

caos, situación que da lugar a la idea de un "Mosaico-Cambiante• basado en 

el conocimiento de las estrategias y comportamientos de las especies. Los 

ecosistemas que alcanzan esta fase se caracterizan por la eficacia con que 

responden y absorben los efectos de las fuerzas desestabilizadoras. 

3
" Cfrc. REAL, Lcslic A. y BROWN, James H. Fozmdutions o/ Ecology. Cla:'isic Papers with 

Commcnwrics. Op. Cit. Pág. 315. 
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. ,· . .··. 

El proceso a través del cual los ecosistemas llegan a la fáse ·de ·estabilidad se 

denomina sucesión ecológica y consiste ~~ u:na serie , de .· C:ambios 'C:onst~~tes : . 
causados por las interacciones entre élemantos_'i)iÓÜcós y ~bióticas;'i~térac~ibiies ·· 
que se reflejan en sustituciones sucesivas:éie ~na especie dornin~nte por una espeC:ie 

nueva, ya que la primera modifica el amtiiente haciéndolo
0

menos f~vorable ~ara su 

propia descendencia, preparando ásl lá: e-~Íra•da dé la segunda. Dicho p/oceso es 

gradual y continuo y se mantiene·. hasi~· ·q~e. se alcanza el grado ade
0

c~ado de 

estabilidad y complejidad. 

,;'·... ' 

Con base en lo anterior,· podein~s · dedÍicir 'que del equilibrio ecológico depende la 

continuidad de la vida, porio qu~ é; 1'ógÍco qÍie sea muy frágil y se encuentre t~ntb en 

renovación como en amenáza ébn~tante: Esta idea fue susteritadá por ~I fildsofo 

Heriberto Spencer, q~ien c~n~idé;~ba a la naturaleza como un eq~ilibrio dinámico 

entre fuerzas Opuestas que SEl enfrentan ~Onstantemente para alcanzar. Cierto ajuste 

enfre ellas". 

Existen .autores 
0

c~~o,'Raúl, Brañes. que opinan que los ajustes naturales atentan 

contra dicho equili~rio; pe~o desde mi punto de vista, esos eventos, si bien pueden 
. - .,, . - _, .. ·· ·-

llegar a ser conside.rados "cátéstrofes ambientales" para el ser humano, no amenazan 

, al ambierite;: ya qu~'s'on pa.rte del mecanismo desarrollado por la naturaleza para 

asegurar la vicia; ~ientrasque las actividades humanas si atentan contra el ambiente 

pues al buscar I~ r;,¡¡xi~a productividad con el fin de satisfacer las necesidades de 

una p~blaciÓn C:acia .. ve.;: ~ayor, se frena la sucesión ecológica, impidiéndose que el 

,. ecosistema alca~c'e·su rn~dÍiréz. 

Además, ~l;:d~J~o~oC::ér:las c6mplejas e intrincadas relaciones entre los elementos 

que fornían al -ª~~lente, el ser humano modifica determinada región para hacerla 

más propicia 'a ~u ciíísarrohb: ciéa;ionando graves 'clesájuS'tes y creando condÍciones 

_ecológicas completamente nueva;, co~ lo cual ~6 sólo altera a la región modificada, 
si~~ al :a;,,bÍente _en ~ú téít~lid~d. . · ·. . 

H lbidem. Pág. ~. 
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Obviamente, la naturaleza pued;; .~nfrel1tar ias~!ll!~r~c;ones. originadaspor el ser 

humano, tal como lo hace con las que propicla'ella misma, sin embargo recordemos 
' - . ·, ' .. "' . " '· . ' - ,• . . ~ . - ' - . ,. . . . 

que' ello no asegura que tras los proé:esos·i:le reajllste:la es'pecie humana subsista, 

tadávez que .. los.tiernpos y' rryed\dE)~de 1~;.11~t'ural~zá i~brepasan !~··.resistencia o 

Asl las cosas, parecerla qÚe el ser.~un..ano·~~¡~·en una etapa de sucesión ecológica, 

la cual, como ya. se m~n.ciOnó; se car~cte~iza por la desaparición de la especie 

dominante y elsurgimiento de u.na rúié_vá_. 

sin imJ6rtar lo explicado ha~ta e~te ~u~io, considero que el ser humano no debe 

d~ja~se influe~ciar por el pés1!;i1s~Ó-~que han adoptado algunos cientlficos, pues 

: ccintan:,J5 C:on° el tiempo, pero sobre todo con la capacidad de asegurar la satisfacción 

de nuestras necesidade~'. SÍ!'.' p'oneren riesgo el ambiente. 

'. 
Con el fi~ d~. logra'r lo ante.~ior y crear una cultura ambiental, varias Ciencias Sociales. 

han adoptadÓ C()nc~pÍ~s:pr6~1os de la Ecologla adecuándolos a sus principios y 

objetivos.'Asl;_~edenota 1áiendencia a "humanizar" al ambiente, es decir, a resaltar 

la influeñcia dél)ser~·h~·m.~l:í'!. sobre el mismo, reconociendo que dicha influencia 

'puede sernegativa'~''po~itÍ,va,; pero siempre enfocando sus repercusiones hacia el ser 

humano, más que a la vida' erí general. 

oéniro del Dérecho' Ambiental, en especifico dentro de nuestro sistema juridico, el 
--··-.•· ,·,, ,,,,,_, .. ,, ,.-.J•.' e 

,equ'iiltiíió,,.eco.lógié:a·•se define como "la relación de interdependencia entre los 

:'. eleriíe~t<l'~'c{ue C:ó'nfÓrÍnan el ambiente que hace posible la existencia, transformación 

· 'y des~fr~11Ó'cie'1 hombre y demás seres vivos" (articulo 3", fracción XIV de la Ley 

. Ge:~e~al. del Equilibrio), concepto que resulta no sólo vago, sino también erróneo, 

pu'ei~ tal como se desarrollo en el presente punto, el equilibrio ecológico no es una· 

relación, sino el estado al cual llega un ecosistema cuando es capaz de mantener sus 

niveles de biomasa a pesar de verse afectado por los tipicos cambios ciclicos o 

inclusive por intensas fuerzas desestabilizadores. 
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1.6.- Concepto de Daños al Ambiente 

La palabra daño proviene del latín "damnum" que significa "pérdida" y en la actualidad 

se define como el perjuicio, deterioro, avería o destrozo sufrido por alguien o algo. 

Desde el punto de vista juridico, el daño es "la pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio o en valores extrapatrimoniales sea por un hecho ilicito o por el 

incumplimiento de una obligación derivada de un contrato"36 y es considerada como 

presupuesto y eje de la responsabilidad, pues "para que proceda el resarcimiento es 

indispensable la existencia de un ménoscabo en la esfera juridica del perjudicado"37
• 

" 
El concepto de daño generalmente va asociado con el de perjuicio, términos_ d_efinidos 

y diferenciados por nuestro Código Civil Federal, el cual en sus articules 2108_ y.2109 

señala que; 

Articulo 2108. Se entiende por darlo la pérdida o menoscabo sufrido eri el 
patrimonio por la falla de cumplimiento de una obligación. .·. · · ... : .. 
Articulo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia /leila que 
debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. · · .. -· · ~ · ... 

. ·· ,.,··.: . 

En materia ambiental la pérdida, en la mayoría de tos casos, ,nci';_:s~: ~ncúentra 
delimitada, sino por el contrario, se trata de un deterioro difJs'éi.tirré~e~sible, 
acumulativo y sin limites territoriales especificas, por lo cualJe~ufi~:·:~-~)~p-Úc~do. el 

señalar la relación de causalidad entre la pérdida y quien la Ófiginó; a.si é;Jmo -~xp~ner 
claramente quien o quienes son los afectados, no ~ólo1 

por': l~s caracteristicas 

inherentes al Derecho Ambiental, sino también por que el ambiente es :cÓnsiderado un 

bien común cuya defensa y protección conforman un interés y un derecho colectivos38
• 

36 Dai\os. En BAQUEIRO ROJAS, Edgard. Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos Volumen J. 
Derecho Ci,•i/. México: Editorial liarla, 1997. Pág. 98 
17 CARMONA LARA, Maria del Carmen. Notas para el Análisis de la Rcsponsnbilidnd Ambiental y el 
Principio de Quien Contamina Paga, a la luz del Derecho Mexicano. En La Rcspon:wbilidud Juridiccz en 
el /Jmlo Ambiental. México: Universidad Nacional Autónoma de México - Petróleos Mexicanos, 1998. 
Pí1g. 68. 
n Cfrc. CAMPOS DÍAS BARRIGA. Mercedes. En la responsabilidad d\•il por e/mios a/ medio 
cm1/Jiente. El casu ele/ ugua en A!,Jxico. México: UNAM. 2000. Pág. 103 
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Una vez expuesto lo anterior, resulta evidente que si se tratara de aplicar el término 

"daño" dentro del Derecho Ambiental, sin adecuarlo a las ca'racterlsti~·as· de los 

principios ostentados y los bienes protegidos por dicha dis~iplina'· .se'. e.staria 

cometiendo un error pues se debe reconocer que "el sistema dé r~spons~bilidad civil 

no fue pensado para atender las relaciones del ·. hombr~ con · la ~aÍ~~aleza. ·La 

responsabilidad civil es patrimonial, de hombre a hombre:·.3~. 

En conclusión, es obvia y reconocida la necesidad de ~o~tar c9S u·~ad~finición de 

"daño ambiental", sin embargo no existe. consenso s~·bre t~I i:ú~stiÓn;)~cÍa vez que 

existen tendencias que diferencian entre el "daño·~mbien'.¡ii () ecológico"·y:ei~daño por 

contaminación", asl como corrientes que lirn{tan;;i~s;~¡~~~~';3~' ~'.'¡~· ~Í~iaC:ión de 

normatividad ambiental. . ·<f. ;~ ;·;;\ .. ~}('.,".:·,;;_'.~ ' 
:·:::,~~:;".:::::: :,·:::::::':::.;;~~E¡~J~~~~~i!if :E~;:'::~: 
ambiental"40

; definición que desde mi punto de vi~t¡(;.E!s~'iík'~~~'a"~E!~t~ ~rnbigua, toda 

:~:ra~:n:~. ~:~~:n~:·p::::ads:s ::r:~~~f~~~~~~~~b~~~~t?t:~~::~~:~rJ~rv:;i~: 
son en su totalidad dañinas o supertlÚas, pues ·para ¡)'o.der ~obrevivir' y desarrollarse, el 

ser humano necesita modificar la naturaleza; · 

Por otra parte, Jorge Bustamante Alsina, expone· ·que el "daño ambiental" puede 

definirse como: "toda actividad humana individua! o colectiva que ataca los elementos 

del patrimonio ambiental y causa un daño social por afectar los llamados 'intereses 

difusos' que son supraindividuales, pertenecen a la comunidad y no tienen por 

finalidad la tutela de interés de un sujeto en particular, sino de un interés general o 

indeterminado en cuanto a su individualidad'. 

>•Eduardo Pigretti citado por MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graeicla N. la respo11st1bilidad 
civil en la era tecnológica .. Argentina: Abclcdo Pcrrot, 1997. Págs .. 130 y 131 
'º CARMONA LARA, Maria del Carmen. Notas para el Análisis de la Responsabilidad Ambiental y el 
Principio de Quien Contamina Paga, a In luz del Derecho Mexicano·. En la Responsabilidad Jurídica en 
el Dmio A mbicma/. Op. Cit. Pág. 68. 
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Dicho autor reconoce el carácter ambivalente del término al señalar que se utiliza para 

designar tanto el daño que recae en el patrimonio ambiental que es común y el daño 

que el medio ambiente ocasiona de rebote a los intereses legítimos de una persona 

determinada, configurando un daño particular que ataca un derecho subjetivo y 

legitima al damnificado para accionar un reclamo de una reparación o resarcimiento 

del perjuicio patrimonial o extrapatrlrnonial que le ha causado41
• 

Ahora bien, entre los autores que distinguen "daño ambiental~ y '.dañci por 

contaminación", se encuentran Prieur y Cristina López Cerón, quienes 'coiné:ide.n_'_en 

señalar que mientras el primero se refiere a aquellas alteraciones .. al equilibrio 

ecológico y en general al ambiente considerado como patrimonio .colecÍiv~'.2 el segunde 

comprende los daños causados por la contaminación y que inC:ici'é~·;~~ 'ta. é~fera 
juridica de una persona determinada causándole un :me~'ci~¿~·¡j;;;·~;pat;im~nial' o 

extrapatrimonia142
• 

'~--. ,, ;~: .. --·~-~~.: . ._: ·. 
-··«,·· L . , . ~ :· :,:,. ·:'.~« ·. . .,:)~~:: ,. 

· .... ~ .· . ~. ,·· ". , .. :·).:·!··~t.:L> .-,- :·: '.· ·<:~ 
Por otra parte, varios autores/enire:euo~'Raúl Brañes, MicheÍ Priéuí.y sitvaria Graf, a 

::ñ::d:e~::ln:~s:~~i~~~~¡{iJj~~fü~~~t.~:~r:,~t~Snt~:·i· naíurateza··.-propia, han 

'. ::_:_..- i ·:~~~'.\.·:s:r,: •I •,.' .- f,: •. ¿, ~f>·· 

lrreversibl~ ,: <t';,' ··. ;:~;. ·,·, •:·?(· ... ' 
Aéurnui~W~ !:: ' ' " 
oifu~o 'ianto '¡)cir 'ª . forma de eixte.riorizarse corno por 1a forma en que se 

detér~iri~'1~ 'reÍ~ciÓn causa~~fect~. 
Colectivo p~es puede presentar una pluralidad de. autores, de victimas o de 

ambos. 

Es consecuencia de los procesos tecnológicos 

Carece de espacialidad determinada 

Se presenta en dos ámbitos al afectar los derechos s'ubjetivos de individ.uos 

determinados y el interés común de la sociedad . 

. u 13USTAMANTE ALSINA. Jorge. Derecho Ambiclllaf. Fundamentación y Normatfra. Argentina: 
Editorial Abclcdo-Pcrrot, 1995. Pñg. 44 y 45 
42 Cfrc. llRAÑES, Rtlúl. Mamwl t/1! Derecho Amhiental ¡\fcxiccnw. Op. Cit. Pág. 283. 
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. - . . . 
Finalmente, tenemos que dentro de nuestro sistema·jurldico, se puede l11tl:!rpretar que 

el daño ambiental es entendido como toda modificación dañi~a provocada por el ser 

humano al ambiente, a sus elementos y a las Ínterrelaciones que se"est'ablecen entre 

ellos, pues aunque ninguna Ley federal define dicho térrrÍino;. la Ley Geríéraldel 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiemt'e en su artlcu1ó/:3~;:fra~~lonei Vl,Vll y 

XII, se cita conceptos afines como son:· 

Contaminación.- la presencia en el ambiente de'u~o o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause' desÉ!quÍIÍb~io e~Ólógico. 
Contaminante.- Toda materia o energla-·eri'cúalesquiera de sus estados fisicos 

y formas, que al incorporarse oactuar'én'Ja ~lhiÓsfe;a'. agua, suelo, flora, fauna 

o cualquier elemento natural, ~li~rec'~~liiociifi~lí~ su composición y condición 

natural. ·•· · '.};:r~~·<""''''.i·' ;/ 
Desequilibrio ecológico.- la' álte;a'C;íÓ~tctflas relaC:Íones de interdependencia 

entre tos elementos .• ~~tu'~~l~~:/~J~~;¿¡;~fo;m~n el ambiente, que .afecta 

negativamente ta exist~'n6ia:;transf~~;ii;i~iÓn y desarrollo d~I hombre y demás 
- ·,...,-·.o.'-'•~¿~----·~,···~:'~~--···-~:_:,.·' 

seres vivos .. ,_ ~-,:·:_. ·: >:>;);~· --·:.:_:7~=·;_:: ·\=.~: 

:.:~ -,',:." , º" ~- ·, :>.:_: .. 

No obstante lo anteri~r,'.J~e~é!etié';puntualizar que es erróneo considerar como 

sinónimos a ,¿;; té~~fo6~:;:"~a~ci'1 a~biental" y "desequilibrio ecológico", ya que e; 

primero se refiere a' acti~id
0

ades humanas que causan alteraciones al medio ambiente, 

mientras éi'ue el:se~u~do!:~~:-refÍere a las alteraciones mismas, además de que, tal 
. ' .- ; .,.- .·. ¡;::·' '··:."· ... , . .. --·.\.·;,,.;,(.-'~:- \.; .,.,' 

como-se.ha púntualiz~'é!o'e'rf~árias ocasiones, el desequilibrio ecológico no siempre es 

originado' por acÍos del sér hu mano. - ,, --<·:· 

Por otra . parte, el . Re~lai~nto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la . , ·'' .-.. 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en su articulo 

3, fracciones 111 y IV, define al daño ambiental y al daño a los eco.sistemas .. 

respectivamente, señalando al primero como el que ocurre sobre algún elemento 

ambienlal a consecuencia de unJmpacto ambiental adverso y al segundo como el. 

resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno' o v~rios_: eleméntos 

ambientales procesos del ecosistema. que desencadenan un deseqúilihrio.e_cológicO. 
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., ·. ' ·-·. . ,· .. ;, ·:.. - ... 

De la lectura del pr~~epto anterior se puede i~terpret~r que. las difiir~ncias básicas 

entre dichos daños son su causas y sus efectos; pues' mientraselprirnero proviene d., 

uri impacto ambiental adverso Y.sepmyeé:ta ¿n ~riele~~nto ~fllbient~I. el segundo es 

producido por varios impactos arnbientáles: sin importar su náturaleza, y afecta a todo 

~I ¿cosisterna tanto en su organización ~cimo'eñ ~ú fu~ch:m~rniento~ 

Finalmente, cabe señalar que la Ley Ambiental del Distrito Federal si define el término 

"daño ambiental", señalando en su articulo 5º, párrafo diecinueve, que es toda pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente o a uno o más 

de sus componentes, 

l. 7. Concepto de Responsabilidad 

El vocablo responsabilidad proviene del latín "respondere" que significa '.responder, 

contestar, satisfacer• y actualmente se le usa para denominar a la obligación que tiene 

todo ser humano de responder por sus actos y las consecuencias de los mismos, por 

lo que resulta lógico el encontrar dicho concepto dentro de diferentes niveles y campos 

corno son el filosófico, el religioso, el moral y el jurldico, 

Desde el punto de vista filosófico, el ser humano es el único .ser vivo a quien se puede 

responsabilizar de sus acciones, ya que al ser libre.· torna.:sús 'propias decisiones 

atendiendo a la voluntad y no a los instintos. Él mismo determina el curso de si 

conducta y con base en la moral y la razónpuede:c~ncluk,~i f;;llecho está bien o mal y 

además calcular cuales serán los posibles' resullados 'o consecuencias; Asl pues, la 

responsabilidad es reconocida p~r : lo~; filó.s6i~~\';~ie~o~. ; helé~icos, patrlsticos, · 

escolásticos, humanlsticos, ilustraélás y hasta ~~iste·ri~i~l~s;•'corr;o ~n~ cu~lidad p~;,pia 
del ser humano. ·:.'. : :c,:o ·-' .. :.,~· , . . ,,/i·,· .. '", .;,-;-.;: ,.; . ·· '',)' ,. 

':.:·: :.~-.._.::~ , ·· . , , -· ;. -'~~; .. :c.:.:·,/1_'.~··:. =·>:r\~, .. ~11~ ,!' ··:· ~ :-:. ::::.:; : ...... 

;' ;-;\' . - . --·'~ . '< -~,~ ··:-. :;"'·:·~'·'; ,_,_,··: • 

Por otra parte, al .analizar el desair~116 de Ía' Ciericia',Júrldica'se comprúeba que el 

término "responsabilidad".ha ~sérvidÓ para'expli~~raivirsas·~ííuacio~ei ()para' señalar 

conductas y sanciones,· p~es' e~.••prh~er 1iik~; de~~íá;ci·e'ti·;r~~·1'~;idfé6~;·en ·segundo 

equivale a causar u originar Jn hecho; ~n teié:ero,~irie ¿a~á d~~lgn~~ que ~na persona 
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se encuentra sujeta á una ,~ancÍón y en, cuarto se le entiende como capacidad para 

realizar ciertos actos43
• 

No obstante lo anterior, el término •responsabilidad" se usa generalmente para 

reºferirse a la obligación de reparar, o en su defecto indemnizar, un daño causado por 

el incumplimiento de otra obligación y que , eventualmente puede llegar hasta I<.. 

ejecución de los bienes del deudor44
, por. lo ,que podemos concluir que la 

responsabilidad presenta como presupuesto el Incumplimiento y como condición sine 

qua non el daño, pues tal como lo expresa el Maestro Rojina Villegas, "para que exista 

la obligación de reparar, es necesario que se cause daño"45
• 

En conclusión, "genéricamente la responsabilidad consiste en asumir o soportar las 

consecuencias de la conducta propia, y por excepción, de la conducta ajena en los 

casos especificas que señala la ley;· Jurldicamente esas consecuencias pueden 

consistir en el nacimiento ,de obligaciones o en la pérdida de derechos, en virtud de 

que los actos que constituyen la conducta propia o ajena pueden traducirse en la 

realización de un supuesto jurldiéo, o sea en el hecho que la norma jurídica mencionéo 

en forma hipotética y de cuy~ posible realización depende 'el nacimiento de derechos y 
de obligaciones·••. 

" 

Finalmente, es necesario 'hacer n~tar.q,ue la resp()~~a~lll~~d es una figura utilizada 

dentro de diversas disciplinas ju rldicas, por , lo que ':,·en :, relación a ella se han 

desarrollado varios conceptos, los cuales si bi'~~ tien'en 'é'íementos comunes, también 

presentan elementos particulares que atie,~den a ·l~s· car.:icteristlcas de la rama del 

Derecho de que se trate: 

n Cfre DJAZ, Luis Miguel. Responsabilidad del Estado y Contaminación. México: Editorial Porrúa, 
1982. Págs. 3 y 4. 
"Cfrc. 130FIA BOGGERO, Luis Maria. Responsabilidad. En la Enciclopedia Jurldica Omeba. Tomo 
,\'.\IV .. Argentina: Edit. Driskill, S.¡\, Pág. 791 
·
15 ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Comp(!ndio de Derecho Civil Tomo///.- Teorla General de ÍCls 
Obligaciones. 9' Edición. México: Editorial Porrúa, 1980. Pág. 269. 
46MARTiNEZ ALFA RO, Joaquln. Teor/a de la.< Obligaciones. 9' Edición. México: Editorial Porrúa, 
S.A., 1981. Pág. 171. 
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Responsabilidad civil.- es la situación juridica que obliga a algunos a responder. 

del daño causado por sus propios hechos ilícitos, los de otros sujetos a él y"'por' 

sus cosas y animales, pudiendo tener su origen en el incumplimiento de. úri 
contrato (responsabilidad contractual) o fuera de contrato (resporÍsaboidad 

extracontractual). Asimismo, es posible que este tipo de responsabilidad se 

funde en la culpa (responsabilidad subjetiva) o en el riesgo de ·la cosa 

(responsabilidad objetiva)47
• 

Responsabilidad penal.- se presenta al desarrollarse una conducta tipificada 

- como.delito y se caracteriza como responsabilidad subjetiva pues al autor del 

hecho se le· pu.ede atribuir culpa, es decir, la intención de actuar contra la ley ~ 

la omisión de las ·cautelas exigidas por el Estado48
• Dentro de lá 

re~ponsábilldad penal · el daño es considerado de carácter social y' su 

~eparaclón co~Íle~a ,la aplicación de una pena, la cual no es "sólo. la 

consecu'encia: ·:d~ la. responsabilidad penal, también constituye el medio 

ade~~ado para luchar contra el delito"49
• 

Responsábilidad del Estado.- se refiere a la "posibilidad de lograr que el Estado 

pague por daños causados a los particulares"5º y en términos generales se 

puede afirmar que es una figura poco aceptada. dentro de nuestro sistema 

jurldico debido a los principios de soberanla y legalidad que rigen al Estado 

Mexicano, permitiéndole eximirse de responsabilidad alegando que si bien 

actúa de manera libre e imperiosa, lo hace dentro de los limites que el mismv 

se ha impuesto a través de disposiciones legales. Debido a lo anterior así 

como al hecho de que el Estado es un ente diferente a los individuos que lo 

conforman, cuando se llevan a cabo actos ilicitos o indebidos, la 

responsabilidad se atribuye a los servidores públicos, por lo que h·an surgido la 

47 Cfrc. BAQUEIRO ROJAS. Edgard ... Responsabilidad". En 8ib/iotecC1 Diccionorios Jurídicos 
1i:mcíticus Volrm1t .. •11 l. Op. Cit. Pág. 98 . 
.u Cfrc. CASTELLANOS TENA. Fernando. lincumümtos E/emenwles de Derecho Penal (rarle 
Genera/). México: Editorial Porrúa. 37ª Edición, 1997, Pág. 234 
411 LÓPEZ BETANCOURT. Eduardo. /lllruducciún al Derecho Penal. Mésico: Editorial Porrúa,3° 
Edición, 1995. Pág. 237 
'º MARTiNEZ MORALES. Rafael l. "Responsabilidad del Estado". E11 /Jibliotcct1 Diccio11t1rios 
.Jurídicos Tt..•tmiticos Volumen 5. Op. Cit. pág. 7•l 
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responsabilidad polltica y administrativa, que pueden coexistir con la 

responsabilidad civil y penal. 

Responsabilidad internacional.- está <tiene su origen en un hecho illcito 

internacional que origina una relación bilateral de naturaleza obligatoria entre el 

Estado autor del hecho y el Estado perjudicado, pudiendo extenderse dicha 

relación a otros sujetos del derecho internacional51
• 
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~ 1 DIAZ. Luis Miguel. "Responsabilidad del Estado y Contaminación". Op.Cit. Págs. 31 -33 
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CAPÍTULO 11 LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

11.1. Concepto. 

Actualmente nadie niega o desconoce el principio según el cual quien incumple con 

sus deberes y causa daños y perjuicios tiene la obligación de resarcirlos. 

Dicho principio tiene su más lejano antecedente en la primitiva institución de 

venganza privada, con base en la cual "cada persona procuraba hacerse justicia 

causando un daño idéntico a otro; s·ea el que había cometido el daño, un familiar de 

él, etc. "52
; principio que fue evolucionando y adquiriendo una estructura institucional 

cada vez más compleja, dando paso a figuras como la Ley del Talión, la composición, 

la responsabilidad aquilina53, etc., hasta llegar a la actual figura de la responsabilidad 

civil 

Si bien la responsabilidad civil es una de las Instituciones jurídicas más reconocidas y 

consolidadas tanto dentro de la legislación vigente como dentro de la 'doct_rina, aún 

origina discusiones. entre los doctrinarios, destacando en años recientes la pugna 

entre quienes apoyan las leerlas que señalan a la culpa como eje de la 

responsabilidad y aquellos que favorecen las teorías que consideran al daño como 

fundamento de dicha figura. 

'
2 BOFIA OOGGERO, Luis Maria. Responsabilidad. En la Enciclopedia Jurídica Omebu. Tomo 

.\:\'IV .. Op. Cit. l•ág. 795 
51 La Lcx Aquilia. plebiscito de 286 a.c., regulaba lo referente al dai\o en propiedad ajena y sustituyó 
varias reglas dispersas en las XII Tablas como la actio paupcris cundrupcs, la actio pastu pccoris, ln actio 
de arboribus succisi y la actio de acdibus inccnsis. 
La Lcx Aquilia se integraba con tres capitulas: a) muerte dada a animales o esclavos ajenos, b) fraude 
cometido por quien perdonaba la deuda al obligado corrcalmcntc y e) daño causado en propiedad ajena. 
Así pues. diclHt ley regulaba uniformcmennte todos los casos de danos a las cosas. Suponía un 
comportamiento antijurídico del agente, que implicara culpabilidad del mismo (dolo, culpa o 
negligencia), debiendo el daño causarse directamente por el :.1gcntc y directumcntc en o sobre la cosa. 
Esta ;.1cción podía ser cjercid:.1 por el duef'io, o bien por el poseedor de buena fe, el usufructuario, el 
acreedor pignoraticio y el arrendatario, siempre y cmmdo hicieran valer la actiones utilcs o infactum. 
En el .supuesto de que el dailo li.tcra c.iusado indirectamente. lo procedente era hm:er vales la actiuncs 
le!!>is Auiliac utilcs o actioncs in factum par a reclamar la rcparn~ión del da110. 
LOPEZ-PORTILLO Y VERNON, Guillenno y CRUZ JIMENEZ, Ma. Aurora. s,•gundo Curso dt..• 
Dc:rc:dw Romauo. l\·1Cxico: Anaya Editores, S.A. P;igs. 175 ~ 180. 
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Hasta hace algunas décadas, se encontraba muy dffundida la idea de que la 

responsabilidad civil tiene una doble naturaleza toda vez que puede caracterizarse 
- ' ' 

como efecto de las obligaciones, o bien como fuente de las obligaciones, según se 

hable de responsabilidad civil contractual o extracé:>ntractual, subjetiva u objetiva. Sin 

embargo, en años recientes, atendiendo a los fenómenos producidos por los a_vances 

tecnológicos, prevalece la idea de'que.dicha·situación jurldica no es por si misma 

fuente de deberes toda vez que se presenta en la segunda etapa ·de .la relación 

obligacional, en otras palabras, es efecto y no causa en si misma pues siempre 

presupone Ja realización de un hecho o acto jurldico, ya sea licito o illcito: 

La corriente que propugna la Idea de que existe una marcada diferencia entre la 

responsabilidad contractual y la extracontractual se denomina tesis dualista y es 

apoyada por juristas como Julien Bonnecase, Joserand, Savatier, Manuel Borja 

Soriano, etc. Entre los argumentos esgrimidos por la tesis dualista para sustentar su 

posición, destacan los siguientes: 

a) La responsabilidad contractual se relaciona con los efectos de la obligación, 

mientras _que la extracontractual se refiere a las fuentes obligacionales. "Asl, 

estas dos 'especies de culpa estarían separadas por una diferencia esencial: la 

culpá contractual - supone la preexistencia de una obligación cuyo 

in~umplimienió constituye tal culpa, en tanto que la culpa delictuosa supone 

ausenéi_a ·¡¡~ ~bUgaciÓri_y su resultado es crear una obligación"54
• 

' ~· .. . ·- ... 

b) El tipo de trasgresión que hace surgir uno y otro tipo de responsabilidad civil 

es ese~cialm~~t~ diferente, ya qu~ la responsabilidad contractual surge al . - . . . _. . . . •·. ' -- ·~ -~-. . - . -
violarse lo pactado entre particulares a: través',de un contrato, en otras 

palabras al incumplirse con una obligaclón ~n:~'~ntidd'estricto, mientras que la 

responsabilidad extracontractual ~e C!~fiv<i'd~(¡~~~~pl\rriiento de una ley, es 
' . ·"· . ' - -~':.,-. . _, .. -· - . -- . 

decir de un deber general aceptado y cóns~graéf~:>'pc:>r la sociedad, en aras del 

bien común, a través de los mecanismos : politi-cos y gubernamentales 

adecuados. 

"l'LANIOL, Marce! y Rll'ERT, Georges. Derecho Civil .. En Bib/ioteco. Clásicos del Derecho. 
Volumen S. México: Oxfor<l Univcrsity Prcss - Maria. Pág. 791 
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c) La responsabilidad contractual permite una graduación de la culpa con 

fundamento en lo ·p;,;ctadci por las partes en el instrumento juridico respectivo, 

situación que no se ·presenta tratándose de la responsabilidad 

extracontractúal, ya que en el caso de esta última; al no presentarse una 

relación pr~via entre el responsable del daño y el recept~r del daño, no existen 

reglas preestablecida~ respecto a la naturaleza, alcance y graduación de la 

culpa.· 

d) El tratamiento qui! la legisladón vigente da a·cada tipo de responsabilidad civil 

es distinto, por lo cual varían entre uno y oÍ~o cuestiones tales como lo 

relacion~do i::on la prescripción, la sÓlidarid~diía~prJebas, etc: 
;e 

En contraste, la tesis monista •. segJid~ . po; a~tor~s· cómo Lefebvre, Ponles, de 

Miranda, Grandmoulin; Marc~I Pla~iol, Geo~ges Ri~ert,'etc.·sostiénén 1á idea'ci~ que 

la única culpa existente es la d~rivada del delito, argument~ndo qJé' no ·5~ pr~i;'ent~;; · 
diferencias esenciales . entre. ley. y contrato; señala,ndo ~ue~ ucia:iiez.ip~U~pÚda •la .. 

obligación, es irrelevante si está se deriva dé un contratci 6 de la'1~y::.p¿é5•:~¡ nci 
-. , . . . ' • • ; ·- •' - • .• • .. "-,, . ·,· .,-~· •' ' - ,· -·· .-.-· e 

acatarse el deber ser, la. obligadón se extingue · auton1álicariiente.~ por:. hacerse 

imposible su objeto, mientras que surge la responsabiHdad ~~f hec~o' iíiciiio'.Y ·' ·---- »'.···,.-.--- .. -,.------,~-.:-:::_'f,· . ·~ .:·· .. 

Además, se puntualiza que si bien existen .difere:~~iCls~e~t~~-l~·}e~p¿·;,~~~ilidad 
contractual y 1a extracontractua1, éstas no son ese~~ra1eS'; y;'.'ci9; ;;in9~ri~ manera 

-. - " .. '.,' .- -· _. .,_-., ·,' .. -. ·-·- .. '. . ' . ' 
justifican el que se considere a la primera como 'efecto';(a' la.segúrídacomo causa; 

agregando que si bien hay .variaciones entre a~bás ~sp~i:ieS',d~re~~onsabilidad, 
también las hay entre las subespecies·y no por e~e IÍe~hC> ~~·11~ ~~racterizado a 

estas últimas como situaciones jurídicas indepe~dientes)• 

Al respecto, los juristas Planiol y Ripert señalan que "la 

establecerse entre fas dos especies de culpa, care~e eí1 Ío absoh.lto de base;· .. no es 

sino una especie de ilusión que resulta de un examen supeñicial; ·a~bas cuÍpas crean 

iguar mente una obligación: la de reparar, mediante una indemniz~'cióri': . ~¡' d~ño 
causado; una y otra suponen igualmente la existencia de una obligaciÓ~ anterior;. Üna 
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y otra consisten igualmente en un hecho: la violación .de esa obligación;.solamente 

que en lo que se llama culpa delictuosa, la obligación \/iolaci9. és.úna ·Óbligación legál, 

cuyo objeto generalmente consiste en un hecho negativo,'E!n una'abs.tE!ncÍó~.~·· 
.·, . ' 

Ffnalmente y como resultado del enfrentamiE!nto de:las.dos tesis ·E!xpuéstas hasta 

ahora, surgió la tesis ecléctica basada en la idea de!. que iá respons9.bilidad es uná y 
tiene caracteristicas esenciales· .Idéntica~ .e~ :-todos , los casos·. surgiendo las 

diferencias especificas depencHendo de 'sú origen, es deci~ si es resultado del 

incumplimiento de un contr9.t~ o de¡~ l~y. pues de ello depende! el régimen que se 

aplicará para hacer valer dicha' obligación· de responder por. el incumplimiento.· Esta 

corriente· es apoyada por 'Julierí';.BÓnne~ase, i~s Hermanos ··Mazeaud, Amezaga, 

Peirano Facio, ca;válho_ ~~¿~~~/~~~- · :\, / · · · 
s6bre el tema, Bariri~c~~e~~~n9.1ii,'hL~~i~ t~s;sdel~.úrMad de ia éulpa·no destruye la 

de la dualidad;. pero nó p~r ello es 'totalrrierite,ine>mct_á ::/5¡,,:,·µ113mente sé coloca en 

un punto de vista abstracto y f~rmal,Ú:onsiderando únicarnente, .•. las nociones 

iu~damentales pu~amente formal~~ q~~ ~o~stÍt~y~nía base la reglamentación sobre 

la responsabilidad por el código civil: incudÍplimientCÍ, culpa, perjuicio. En cambio, la 

tesis de la dualidad parte del punto dE!.vista ~onc'reto, se preocupa del contenido de 

las nociones consideradas como: punto __ de partida, comprobando, ... que en la 

responsabilidad contractual . y en la · delictuosa, se determina en forma distinta la 

gravedad de la culpa, se reglamenta'en otra forma la carga de la prueba, y el perjuicio 

se aprecia más o menos ampliamente."56 

Puede decirse que nuestro Código Civil Mexicano sigue una linea dualista ya que no 

regula la responsabilidad de forma sistematizada y general, sino que se refiera a ella 

en diferentes contextos y situaciones, asi mientras que en el Libro Cuarto.-· De. las 

Obligaciones, TI/u/o Primero, Fuentes de las Obligaciones, Capl/ulr;¡ . V.- de las 

Obligaciones que nacen de los actos ilfcitos se trata CI.:. Ía responsabilidad 

extracontractual, tanto objetiva como subjetiva; en el.mismo Libro: .p~ro, dentro del 
... 

ss lbidcm. Pág. 792. ·> '.<~~.·;./:"~-.---:·-" .. ::.-.\~ · · · 
"130NNECASE, Julicn. Tratado Elemental de Derecho Civil. En.Biblioteca. Clásicos dé/ Derecho. 
Volumen J. México: Oxford Univcrsity Prcss - Muria: !~?g· 878. · · 
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Titulo Cuarto.- Efectos de las Obligaciones, Capitulo l.- Consecuencias del. 

Incumplimiento de las Obligaciones, se regula a la responsabilidad. contractual·, 

estipulándose para ella disposiciones especificas. 

Además, al regular otros hechos jurídicos latu sensu como la gestión de negocios, la 

sucesión, la tutela, etc. establece reglas especiales respecto a la forma de det~r!lli;:¡ar 
la responsabilidad. 

No obstante lo anterior, podrla defenderse la idea de que en realidad nuestro Código 

Civil sigue una linea ecléctica, pues si bien reconoce varios ;-:sistemas "'de 

re.sponsabÍlidad no señala diferencias esenciales entre ellos, limitáncÍo~~;·a: delimitar 

sus caracterlsticas especificas. 

Ásimismo, se puede argumentar la tendencia ecléctica del Código_CiJir~ien~iendo al 

principio de la autonomla de la voluntad, consagrado táciiam~;:¡te~en''e'1'código CMI, 

según el cual "las partes son libres para crear derechos /obli~á¿¡b~e~ 'siempre y 

cuando procedan licitamente"57
, convierte al contrató t~n'i~ eií\ú,:proceso para crear 

normas jurldicas como en una norma jurldica en si ·misma.· 

Obviamente, "la ley y el contrato no scin lo misnio, al punto de que una seria la norma 

general o propiamente dicha y el otro seria la norma •. : "individuada", ... pero tampoco 

son elementos opuestos, porque los particul~r~s .•. :~s~n s~ autonomla de voluntad 

para ajustar su condu~t<Í .e'n 1á'ciir~cti~a que quisieren ... y p~r que muchas veces la 
• . h-· •• ' 

ley no se limita a recoger los efectos queridos por las partes sino que interpreta la 

decisión de los agentes .... ·Es d.ecirO que no es lo mismo violar la ley en sentido 

inmediato, ~ue hacerlo m'e.diat~mente a través de la violación de la palabra 

empeñada . que· la ley quiso fuera obligatoria como ella misma lo es. Surgen 

diferencias, pero de ninguna manera son esenciales."58 

57 ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil Tomo llJ.- 1i!orla General de las 
Obligaciones. Op. Cit. Pág. 143. 
"' llOFIA BOGGERO, Luis Maria. Responsabilidad. En la EnciclopeclitiJurldica Omebu. Tumo 
X\'/V. Op. Cit. Pág. 800. 
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Así pues, las especies de responsabilidad civil son las siguientes: 

Responsabilidad 
Contractual 

Responsabilidad 
Extracontractual 

Origen 

Elementos 

Origen 

Elementos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Incumplimiento.·' .culpable del deudor dt. 
obligaciones derivadas de un contrato. 

Obrar humano; positivo o negativo 
Mora · . 
Comisión de un dáño, este último entendido en 
sentido amplio, comprendiendo también. el 
perjuicio. · 
Culpa en sentido lato, incluye culpa.en-sentido --
estricto y dolo _ . · .. _ · -
Relación de causalidad entre· el hech_o y el CÍaño 

Responsabilidad 
conducta ilicita. 

delictuósa - o . 

Responsabilidad objetiva o del 
uso de cosas peligrosas. 

Responsabilidad delictuosa o subjetiva: ·-
o Obrar humano, positivo o negativo · 
o Antijuricidad 
o Imputabilidad 
o Culpa (elemento psicológico que ·se' 

clasifica en dolo y culpa en sentido 
estricto) 

o Existencia de un daño 
o Relación de causalidad entre el hecho v 

el daño 

Responsabilidad objetiva o del riesgo creado: 
o Uso de cosas peligrosas 
o Existencia de un daño . 
o Relación de causalidad entre el hecho y 

el daño 

Por otra parte, es de hacerse notar que esas ambas especies de la Responsabilidad 

Civil contemplan dentro de si dos subespecies, la e responsabilidad directa y la 

responsabilidad indirecta, según si el daño causado se· deriva· de un hecho propio o 

de un hecho ajeno, pues si bien "como r.egla general, cada persona responde 
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únicamente por sus actos, ... , en esta 'materia se dan casos especiales en los que 

una persona responde por los actOs de o.t~a~59 , en otraspalabras, la responsabilidad 

indirecta constituye una excepción cuyOs supuestos contempla expresamente el 

Código Civil y son los siguientes: 

a) Los que ejercen la patriá potestad s~n responsables del daño que causen los 

menores de edad que ·están bajo' esá potestad:. Arts. 1919 y 1920. 

b) Los tutores responden del daño causad~p~r lo~ incapacitados que tienen bajo 

sucúldado. Arts.1911y1921.' •. .') 

c) Los directores de colegios;. tálle'res~ eté., ,responden del daño que .caúsen los 

menores que están bajo su vigilancia: .Arts.1.91.9 y1920 .. 

d) Los maestros artesanos tienen responsabilidad po'r el·daño que cause~ sus 

operarios en los trabajos encomendados. Arts. 1923. 

e) Los patronos y dueños de establecimientos mercaniiles respon'den'dél.daño 

causado por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones .. Arts. 1924. · 

f) Los dueños de hoteles son responsables del daño que causen sus sirvientes 

al ejercer su encargo. Art. 1925. 

g) El Estado responde del daño causado por sus servidores. públicos en ejercicio 

de sus atribuciones, de manera solidaria tratándose de hechos ilícitos dolosos 

y subsidiaria tratándose de hechos ilícitos culposos. Art .. 1927. 

Así pues, la responsabilidad por hechos ajenos es una excepcióna.laregla rieneral y 

se fundamenta en la relación de dependencia entre él.re~p~ns~·ble.y,qJien causa el 

daño, ast como en 1a culpa a1 no vigilar 1a conducta del inhail~~·Me éa~;só e1 daño o 

·al no elegir al individuo con conocimientos; capacidad~~'~' e~peri~~dia necesarios 

para llev~r a cabo los t~abajos ericomendados60
• •· 

..+7 ;.,: •• :. 

Una vez analizadas las diversas teorlas sobre lá natur~lez~ ~~l~'respprisabi,lidad civil 

y señaladas sus especies, sólo resta referirnos a las definidones/que•sobre dicha 

figura jurídica han emitido importantes juristas, asl; •·. tenelÍ1·o~ · ~u~· paia . JÚlien 

Bonnecase "el término responsabilidad equivale, en el fond~~ ~'16 q~~ sé ha llamado: 

.5
9 DE LA PEZA~ José Luis. De las Obligaciones. México: Editorial McG.rnw.·1lill;199? .. Pág .57. 

'" Cfrc. MARTÍNEZ Al.FARO, Joaquln. Teoría ele las Obli¡¡ucio11es. Op. Cit.Pag. 174 - 175. 
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cumplimiento indirecto de la obligación"º', toda vez que, tal como lo señala dicho 

autor, es un términ·o utilizado para designar la situación de quien ha cumplido con la 

obiigación · contralda y es condenado al pago de daños y perjuicios, por resultar 

imposible el constreñirlo a cumplir en especie. 

Derivado 'de ·10· anterior, resulta obvio que para Bonnecase la reparación del daño no 

·.admite más que una indemnización determinada en di~ero, '.dejando a !Jn lado la 

.•• :posibilidad de restablecer las cosas al estado,q~~ gJiiré:l~bá~ Óriginalmenie.: 
- . '·._:·.,· '. ·- ,,_. '\.,:·. ·- •. ' ' . ,_. -···- .;·::..",¡'.~~::.:·.·.'_··.;(·<~f;._~--":.::~,-·· .. :,~_~:-.. -·:;_:.~::·~·<;~1·:.- ' 

:· '; •. -.t?.r._ótra,,PªÚi;i_d;~~~~i~~rio~ 7~~~. ?~~~i~l~-~-·.~e.¡,siíiá'~~ ~E.~fr~~~~ ~~-~z~t~z sostiene 

'..····.:t:t~o/I~~~¡g~i;t~~!f ~;~i~t~Sfi~~¡t~~g;E~:.;:::: 
·/,:• -~-:1:\\··~-, '-¡:~;, :~i: ;:: .. ·'-'.>" _:v, .. .:".: ,·_,'>:.;··.-. .:_:····'::·:;':.: 

:.-',6.clemás, señ~Í~.~ue la res~o~~abiÚdad civil es et medio idóneo para restaurar el 

> ,·r<:l~reciío'/vioÍaclo regrésáriCio las cosas al estado én que estaban antes del illcito y 

-~~E!gúraque má.s'queú~a san~ión; constituye el derecho a ser indemnizado pues la 

·:,r~spo~sábllidad b~sada· en.la culpa ha venido a ser completada por aquella fundada 
,,._ ' - ;-· .. , --. -- . ' 

• · ~enel íi13sgo;:por:1ó:que' la culpa ha tomado un papel aún menos importante frente al 

. daño,' elemento esencial dentro de tas relaciones de responsabilidad. 

jurista ·. Rojina Villegas, la responsabilidad objetiva es "una fuente de 

~l:Íligaci~nes ... por virtud de la cual, aquel que hace uso de cosas peligrosas debe 

~ep'a.rar t~s' d·~Íios que cause, aún cuando haya procedido lícitamente" 63y hubiere 

_:tomado las precauciones necesarias. 

En otras palabras, este tipo de responsabilidad no prevé como .elemento 

indispensable el dolo o culpa, centrándose en el daño ·causado, toda •yez :que se 

61 BONNECASE, Julicn. Trnrndo Elemental de Derecho Civil. En Biblioteca. _ClásicoS del DereC/ro. 
Volumen J. Op. Cit. Pág. 875. , ,, _ -
6

' MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. la Responsabilidad Civil.en la Era 
Tecnológica. Tendencias y Prospec1ivC1. Op. Cit. Pág. 21. , 
61 ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil Tomo///.- Teorfa General de las 
Obligaciu11cs. Op. Cit. P<ig. 143. 
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funda en el principio ge'neral según el cJal tód~ s~r hu...:iano es libre de actuar como 

lo desee, siempre que no ~fe~te la ~~f~ráÍ~rídica de t~rceros, que en sentido inverso 

se entiende como el dere~ho y I~ 'p;~hfbÍciÓn de no perjudicar a otros, debiendo 

responder por los propios actos en caso de daño. 

En términos generales y conjugando las definiciones que sobre responsabilidad civil 

sostienen los juristas Borja Soriano y Azua Reyes, podemos señalar que la 

responsabilidad civil es "la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra los 

daños y perjuicios que se le han causado"64
• la cual puede surgir "como consecuencia · 

del incumplimiento de una obligación o por la realización de un siniestro que deriva.de 

un riesgo creado"65 o por la comisión de un hecho ilicito. 

11.2. Objeto de la Responsabilidad Civil. 

La responsabilidad civil es la figura, o mejor dicho, el sistema creado por el Derecho 

con el objetivo de hacer frente a la constante pregunta de cómo proceder cuando se 

causa un daño a fin de resolver la situación de manera justa tanto para la victima 

como para el responsable, de ahí que, los juristas coinciden en señalar que la 

responsabilidad civil tiene por objeto la reparación del daño, sin embargo aún se 

debate si es correcto señalar dicha reparación como su única función, o si bien deben 

reconocérsele otros objetivos y finalidades. 

Para Julien Bonnecase, la responsabilidad civil no sólo busca la reparación del daño 

a través de la determinación del monto del mismo, sino que es también una sanción, 

pues a través de dicha figura se determina bajo que condiciones y en razón de que 

culpa será condenado el responsable. 

Por su parte, Planil y Ripert resaltan el carácter punitivo de la responsabilidad civil, ya 

que aseguran que en materia de culpa determinar la naturaleza del daño es 

secundario, siendo de mayor importancia el sancionar la perturbación del orden social 

1~ BORJA SORIANO. Manuel. 1"curiu general ele las obligaciones. MéxiCo: Editorial Porrua9 1991. Pág. 
456. 
M AZÚA REYES. Sergio T. Tcorltl General ele las Ob/igacione.r. ~g Edidón. ÍV1Cxico: Editorial Porrón, 
:woo. l'úg. 185. 
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·y la lesión injusta causadas por quien incumplió .una obligación, ya sea legal o 

convencional. 

Así, dichos· auh:ires sostienen que la obligación de indemnizar a la victima es efecto 

de la resp~nsabilidad y de ninguna manera debe entendérs.ele. desde un punto de 

vista penaJ,:ya que dentro del ámbito civil la reparación ·debe ·ser equitativa, nunca 

superior;-' al· dañ~ causado. Además aseguran que: si· bfen tradicionalmente la 

reparación ;~fija en dinero, nada impide a los jueces el ordenar uria.~eparaCión de 

otro género, más adecuada a la naturaleza del daño,' sienlpre y cuando no consista 

en un hecho humilla.nte, penoso o atentatorio de la libertad individual. 

Para el maestro Borja Soriano el objetivo principal de ·la responsabilidad civil es el 

reparar los daños y perjuicios a fin de que estos últimos recaigan en.el pairimonio del 

autor del hecho culposo y no de I~ victima; sin embargo este autor reco~oceuna 
finalidad más a esta figura, pues afirma que al darse a la responsabilÍdad ~i-iil el 

carácter de una nueva obligación nacida del incumplimiento de un deberant~rior, se 

reprime el incumplimiento·, favoreciendo as! a la justicia y el interés público: . 

:'.'_ ,- ¡ 

Al respect~ podemos .señalar que la responsabilidad civil· desem¡:ie~k'u.n_' pá¡:iel 

normativo que· s
0

e _:n;aniflesta en dos ámbitos, primero al reprirlii~.;_conductas 
socialmente reprobables y después al asegurar el respeto y afirmri~íón' de ciertos 

derechos, con lo c::·ual se crea una conciencia de cumplimiento en I~ ~ociedad al ser 

tanto ún, medio. de disuasión de comportamientos nocivos,' como un medio de 

convencimiento para adoptar conductas preventivas. 

En conclusión, el derecho de daños tiene por propósito garantizar at individuo ·una 

indemnización contra ciertas formas de lesión o menoscabo a su persona o a sus 

bienes. La finalidad de fa responsabilidad civil .no consiste en el descubrimiento del 

"verdadero" autor del hecho dañoso, sino en la fij.ación de un criterio gracias al cual se 

pueda sustituir la atribución automática del daño con un criterio jurídico y aunque la 
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' .: ·-. ' ·. 

responsabilidad' civil '.en' nuestros dlas presenta diversas t~ndencias, como objetivo 

terminal, lle~an tocias a lafi~alÍdad esen~ial que es la ~rotecciéÍn dé' la 'victima••. 
; ---· .-,_ -:, '· . .·- . e:, '·' ·.' 

, Áhor~ bien, una J:z analizado c~~I ~s ~bjeto de la Responsabilidad Civil, considero 

necesario el s~fíalar ~ué es y en que consiste ia reparación del daño: 

En términos generales, podemos decir que la reparación consiste en determinar la 

forma en que el daño ha de ser absorbido por el responsable a fin de que la victima 

no lo resienta; existiendo conceptual y legislativamente dos modalidades de dicha 

reparación: 

Reparación natural o in natura.- consiste en volver las cosas al estado que 

tenian antes de que hubiera ocurrido el hecho dañoso, ya sea a través de la 

reintegración reparación en especie ,o restauración. 

Reparación por equivalente o indemnización.- mediante ésta el daño se 

compensa cuantificando sUvalor ª"través de un común denominador, como lo 

es el dinero, sin embargo en aquell~s' casos en que el daño recae en. un bien 

fungible, la indemnización' puede consistir en la reposición de un bien similar. 

La cuantificación antes mencionada, consiste en determinar el contenido y extensión 

del daño y se lleva a cabo a través de la valoración del mismo conforme a los 

estándares y tarifas legal o convencionalmente fijados, sin embargo en materia 'civil 

generalmente realizar tal valoración es facultad del juez, en otras 'palabras, 

corresponde al juez estimar en dinero el valor de los daños causados y, fijar su 

quantum en la sentencia,' atendiendo a los derechos lesionados, e,I grado 'de la culpa, 

la situación económica de las partes y las circunstancias del caso concreto. 

Dentro de nuestro Código Civil, se recono,cen ambas formas de reparación, tal como 

se desprende del articulo 1915 que en su párrafo primero establece lo siguiente: 

""Cfrc. MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Gracicla N, la Respcmsabilidcul CM/ en la Era 
Tecnológica. Tendencias)' Prospectiva. Op. CiL Pág. 206, 209. 219 
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La reparación del dallo debe consistir a elección del· 'arendido ·'en .. et 
establecimiento de la educación anterior, cuando ello sea·. posible, o· en. et 
pago de dallas y perjuicios. ·· ·• 

Asimismo, el Código Civil Federal reconoce como métodos de. cuaniitÍ~a¿ión tantO la 

utilización de para metros convencionales y legales como la valoración' Ubre defjuez 

con base en determinadas circunstancias como la capacidad eéonÓmica'de ·las pa'rtes 

y el tipo de derechos lesionados, tal como se desprende de. lo~ árti~ulos 1915, 

segundo parrafo; 1916, último parrafo y 2112 a 2117, de los cuales se desprende que 

la reparación por responsabilidad subjetiva y por responsabilidad objetiva reciben un 

tratamiento igual. 

Respecto al articulo 1915, segundo parrafo, cabe señalar que si bien se toman como 

base las cuotas de la Ley Federal del Trabajo, de ninguna manera deben aplicarse 

sus criterios respecto a .quien tiene .derecho·a exigir·la indemnización en caso de 

muerte de la victima, toda vez que esto{se: ba~~n en el principio de dependencia 
• . . ' . - ~· .. : •. ~ ,1_._. - .... •' 

económica y no en las ~eglas qUe respe'ctci'a)os derei::.hos hereditarios propugna el 
Derecho Civil. :'>·~":.:y_ =~~--: 

. -~-·;'.•_.:!:~<'.,o. +_:": ·:·~----:; -·:. 

Una vez determinado lo relaÍivo al~rep~~~J;¿~~ •. ::bernos referirnos de nueva cuenta 

al daño, el cual, tal corno se señáló ante'rio'iiií~~t~; ~s·I~ pérdida o menoscabo sufrido 

en el patrimonio o en. valorés e~trnp~tri;;'.;~~iale~~s~a por un hecho ilicito, por el 

incurnplirnie:ito de una obligaciÓr°(;do'nt~~~¡¿~1]~·~·~bfi'un siniestro originado por un 

riesgo creado, ya que para com°¡)rend~/i!lei'tr::16'tiasÍa ahora expuesto, es necesario 

no sólo establecer qué es el daflq ~in~ .t:iffit;1éri~~~6~~ se clasifica. Asl pues, tenemos 

que existen los siguientes tipos'cié'daftos?L\ 
•,:';1,----

Daño patrimonial, materi~T~·¿:~~J~la~io:~ menoscabo sufrido en los derechos y 

bienes· pecunla~1~S:'o'co~~ói~o~'·~~\úna persona, asl como la privación de 

cualquier . gan~;,~i~ q'.u~{ié~·iÍl~~;;,~~te debió haber obtenido O, en otras 

palabras, disrninÍJdiÓ~ i~I Ci~l'llpo p~cuniario del patrimonio de la victinia. 
:'-;. ;:~<-· ::-'.Z Y'.>,_> '. :,-·~;__,~i,'.,~ ·: _. 

Daño · extr'apatri~~~i~¡ > ¡,; . moral.- afectación de bienes y valores 

correspondientes 'á1 ambito no pecuniario del patrimonio de la victima, por lo 
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.que no es apreciable en dinero, basándose el derecho a exigir su reparación 

no en las alteraciones anímicas que experimenta quien sufrió la perdida, sino 

en "la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o 

goce de intereses no patrimoniales reconocidos a la victima del evento dañoso 

por el ordenamiento jurldico".67 

Existen dos tipos de daño moral, uno que afecta la parte social del Individuo, 

disminuyendo la estima y consideración de que goza públicamente y otro que 

atenta contra la parte afectiva del ser humano, sus seres queridos o bienes 

con un valor sentimental. 

El Código Civil Federal en su articulo 1g1a señala qué por daño moral se 

entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, ·afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y áspectos 

fisicos, o bien en la consideración que de si misma tienen los demás. Se 

presumira que lwbo daño moral cuando se vulnere o menoscabe 

ilegilimamente la libertad o la integridad física o psíquica de. las personas y 

acepta su reparación exista o no afectación pecuniaria. 

Asl pues en caso de exista un daño material el valor de la cosa deteriorada o 
'.; ,-,.r_' 

perdida no se cuantificará con base en estimaciones afectivas, a menos que el 

responsable la hubiera destru.ldo intencionalm.ente: Y en;los··C:a~os en qu~ no 

existe daño material, .se deja .a. la apreciaciÓri del juez ·el monto de la 

reparación, quien débe tomar en cu.enta la gravedad' de( perjuicio. y la 

capacidad econó~ica.del c~lpable. Además, cuando se afe~tá la parte so~ial, 
no sólo se r~~~~ai a través de la indemnización, pues también. se tiene la 

-- ··'..,- :.-o. ·~ " f: - . - . - - -.. 

obligación de publicar las aclaraciones correspondientes para desvirtuar los 

cargos ci imputa~i6r~shechos injustamente contra la victima. 

Sobre la forma de cuantificar el daño moral, podemos citar e.1 siguiente criterio 

judicial: 

''
7Z/\NNONI. Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Astrca. 1993. 

Pág. 290. 
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DAÑO MORAL. FUNDAMENTACION DE SU CUANTIFICAC/ON. A 
diferencia de Jos daños y perjuicios de naturaleza material causado segün las 
circunstancias a que se aluden en el articulo 1913 del Código Civil para el 
Distrito Federal. que deben repararse a elección da la victima u ofendido 
restableciendo el estado de cosas que tenlan antes de la causación del dat1o 
cuando ello sea posible o en el pago en dinero equivalente a los darlos y 
perjuicios causados o bien, en Ja hipótesis de que el daño recaiga en las 
personas y produzca la muerte o incapacidad total o permanente, parcial 
permanente. total temporal o parcial temporal. el grado de la reparación so 
determinará atendiendo a /o que dispone la Ley Federal del Trabajo en su 
parte relativa, porque as/ lo dispone expresamente el segundo párrafo del 
articulo 1915 de dicho ordenamiento sustantivo. la raparación do/ darlo moral 
que define e instituye et primer ptJrrafo del articulo 1916 del Código Civil 
citado, debe lwcerse de acuerdo a /as prevenciones contenidas en los 
diversos páffafos de dicho artículo y, cspccificamcnto. en lo q11f? concierne al 
monto de la indemnización, de acuerdo a la disposición contenida en el cuarto 
párrafo de dicho artlculo. La anterior determinación so fundamenta en la 
naturaleza inmaterial del daño moral que es diferente a los dat1os o porjuicios 
derivados de lo que la doctrina y la ley denominan responsabilidad objetiva. 
Por eso la ley estableció la procedencia de la indemnización pecuniaria 
tratándose de la causación <Je los daños morales. independientemente de las 
circunstancia de que se hayan causado o no daños materiales, es decir. 
instituyó la autonomla del darlo moral a que so ha hecho referencia. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 6185190. José Manuel González Gómez y otra. 28 de febrero 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Jesús 
Casarrubias Ortega. 

Octava Epoca 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VII. Abril de 1991 
Tesis: l.3o.C. 346 C 
Página: 169 

Por otra parte, es de mencionarse que el daño moral puede· tener un origen 

contractual o extracontractual, pudiéndose derivar, en _e.ste último c_aso, tanto de un 

hecho illcito como de riesgo creado, según reforma del 29.de _di_ciembre de 1g02, en 

vigor a partir del 1 º de enero de 1983. 

Además de la clasificación anterior, existen otras formas· de tipificar al daño. así se 
.. ·.·.. ·-· 

hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, según·se hable.del daño stritu 

sensu o del perjuicio; al daño directo o indirecto, según la· afectación sea resentida 
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.. .. 

por la victima ó por un tercero -al evento; y -a1 daño inmediato o médiato, según la 

folación causalyt~;.,por~I y manteng~ con _respecto ~I he~ho daño·sC>. · · 

Finalmente; cab~ s~ñal~r que si bien de~tro de
0 

la doctrina aún se disc~te cual de los 

_do~ .nodos de rep~ra~ión debe cc:Ínsider~rs~'co~Cl ~l. pre~onclera~Íé; ~n la actualidad 

"< han ;tomado' mayor importancia aqúellas tendencias que determinan cual es la forma 

de reparación adecuada atendiendo a la factibilidad de la re~aración in natura según 

el tipo de daño de que se trate, toda vez que en ciertos casos ésta es imposible, 

como en el caso del daño moral, o siendo posible se considera inconveniente para el 

interés de la victima_ 

11.3. La Responsabilidad Civil como Fuente de 
Obligaciones. 

Marcel Planiol, Georges Ripert, Julien Bonnecase, Pothier y todos los doctrinarios 

coinciden en señalar que se designa con el término de fuentes de las obligaciones a 

los hechos generadores o productores de las mismas; sin embargo existe divergencia 

en cuanto a cuáles son esas fuentes. 

Los doctrinarios tradicionalistas aseguran que existen cinco· fuentes de las 

obligaciones, a saber: 

:;.. Contrato.- Acuerdo de voluntades ·para producir o .transferir obligaciones. y 

derechos (articulas 1792 y 1793). <-·,·,: ·. 

:;.. Cuasicontrato.- "Fuente de las obligaciones pare6ido al confrafo ~n cu~nto es 

voluntario y licito pero que los efectos ~e prC>ti~c-~~-pC>r Ía le~ si~ la ~ol~ntad d~ 
los interesados. La noción cuasicontraÍo_no es;~ec~~C>cid~ iiC>(~~~~t;C>Cc)digo _· 

Civil, pero los casos que anteriormente se'i:onsideraban,ccimo!ales-.Son el 

pago de lo indebido y la gestión de riegocios"66 . ''· ~-; .. 

:;.. Delito o hecho ilicito.- hecho que es contra rito a las leyes· de orden público o a 

las buenas costumbres (articulo 1830). 

t•Acuasicontrato. En BAQUEIRO ROJAS, Edgard. Biblioteca· DiccionariosJ11rid(co.\' Temtilicos 
J 'o/wm!IJ 1. /Jerecllo Civil. Op. Cit. Pñg. 28. . . 
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,. Cuasi - Delito.- "hecho culposo que causa un dañoque no tiene sanción pen_al 

y que sólo engendra responsabilidad civir••.· 

;;.. Ley.- "fuente formal del Derecho, resulta.do. del_ proceso legislativo, que se 

distingue de otras normas jurldicas por su generalid~d y abstra.cción"7º. 

Esta teoría tradicionalista se basa en la clás.ica tipi-~cación_ que del hecho jurldico ha 

desarrollado la Doctrina Francesa, consisteníe.:en _la diferenciación entre acto y hecho 

jurldico strictu sensu; "la noción de contrato se absorbe en la de acto jurídico y ésta 

se funde a su vez en la de hecho ji.Jrldico, en el sentido amplio del término, pero en el 

sentido estricto del mismo, el hecho: jurldico únicamente comprende .en .si 'las 

nociones de cuasicontrato, delito y cuasidelito"71
• 

- .. -

En oposición a esta teor.la'surgió er'Sislema Racional, ·apoyado porjuristas como 

Planiol y Ripert, según e_I cual las fuentes de las obligacio~es se reducén a dos: el 
Contrato y la Ley. . . . . . . . . ·• i .·.: '. :: ·' 

_ . _ ,, . ._~.·-- ":\:~.~:;L~~--: ·r ::;:·:_. .. :-:.,>::.-: <-":i 
El Sistema,· Racional. sustenta . tal afirmaci~~ argumenta"do '~Úe~'eil contrato .• crea 

obligaciones· a· ·través de· la voluntad de la~ parte~.· 1~'.~~°'~1".é!eter~i:~~sU,obJeto ._Y 
extensión, encontrándose limitada Úni~~m~~t~.''i>'éir.fla~>_:p.rihfbicl6n~;: y_'· vi~iíancia 
ejercida por las autoridades competentes: n;¡e'r;1~~s ~~;;;;~,i~V~~·~·1 ·;na:dio utfniádo 

-· +····· ... -. '. ; - -,-.. .. 

por el legislador para crear obligaciones_ con'el fin'de evitar o r~pa'rar,'eii'su caso, una 

lesión injusta. 

Además, los seguidores de esta corriente señalan que al englobar dentro de la Ley 

determinados hechos, no lo hacen con el propósito de encasillar las obligaciones· que 

no han podido incluirse dentro de otras categorlas, tal como lo ha hecho la ieoria 

tradicional. 

M ROJINA VI LLEGAS. Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo/// .. Teorta General de fas 
Ohligac:io11es. Op. Cit. Pág. 288 
70 Ley. En BAQUEIRO ROJ,\S, Edgnrd. Biblioteca Diccionario ... ·Jurldicos Temáticos Volumen J. 
Dl!reclw Ci,•i/. Op. Cit. Pág. 68. 
11 BONNECASE, Julicn. Tratado Elemental de Derecho Civil. En Bib/io1eca .. Clásicos del Derecho. 
Volimu:n l. Op. Cit. Pág. 763. 
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Otra de las corrientes desarrollada sobre este tema es la Teorla Simétrica, que 

únicamente toma en cuenta 4 fuentes: el contrato, el delito, el cuasicontrato y el 

cúasidelito, organizando dichas figuras en pares conforme a su antítesis. Esta teoría 

se fundamenta en la diferenciación que desde el Derecho Romano se ha establecido 

entre las obligaciones según deriven de un contrato o un delito; diferenciación que, 

aún antes de desarrollarse la idea del cuasicontrato y el cuasidelito, era aplicada 

tratándose de obligaciones creadas por hechos innominados licitas o illcitos, que no 

cumpllan con las caracterlsticas y requisitos necesarios para ser considerados 

contratos o delitos. 

Otra leerla respecto a las fuentes de tas obligaciones contempla a ta declaración. 

unilateral de voluntad como una de ellas, sin embargo esta postura es muy criticada, 

en especial por Planil y Ripert, quienes argumentán que. la voluntad soberana por si 

misma no produce efectos respecto a terceros pues nadie puede'ser acreedor sin su 

voluntad, concluyendo dichos juristas q~e si la d~9tara61Ónu~/t~i~~~I de vót~ntad trae 

consecuencias jurldicas, se debe a que ta t~y ;~'si lo' dispon~. · 

-~ '. _:· _:x:_ ~·ce:,"-· ·~.~:~-~/'):·-~·~-'--~-'..:_~~ ~ :'-· 

Finalmente, tenemos la teorla propugnaclaipprJuli~n.Boñnecase,quien señaló a ta 

ley como fuente suprema de la¿ obliga'c:ionii~'";~de ~ui'efectos, pero siempre en 

conjunción con el hecho jurldico e~,s~l1t1é!'Ó'E~~tri~to~y/o:e1 acÍo jurldico, pues "una 

obligación nace sólo cuando_oc~~;~:ufii~Je~!6'q'~~;~é:tu,ali,za et presupuesto de ta 

norma jurldica que_ ta rec;onoce,o•s~ritiona·~~·'"~sí 'pues, •concluye que et hecho 

jurídico y el acto jurfd{~o ti~iié~''.c~l11~ f¿rí~Íó~ 1ri~ediaia poner en movimiento una 

Sr~1tgutaac1~oeneDse¡·ruercld·.~,·oc .. a' .-srn._1e:l11r.~~· ~u.~:;~:úsé~~i~.~--~ .... ~m,',,~~Ifa~ ª.·,s __ ·.:. ,·a .de dar origen a diversas 
- - -. "-:·.;·--;<··s; , .. _ -'::_ ·:< - _;¡.:_-;;. ;:::,;~~.. .:',._:'·> 

Sobre este temá,.;a,rios j(J;;~t~:~:hi~ii~~~os;co:~ '~'J¡r~a Villegas y Martinez Alfare 

siguen ta_ teorrá. de s~~~~c;~~~:·y s~ñ~tán' ~ '1b~-a~léí5 y a los hechos Juridicos como 
- -·- . _,. ,;-·. - '/ ···' _,,_, ··~-'· ;" ,. \'•., .. "'" .'· ··- -· ,··""' . -

fuenies de tas obtigácione's,'c'om'ptetandó tás'_ideas de, dicho doctrinario exponiendo ta 

siguiente sÜbdivi~ió~(° 

72 DULA PEZA; José Luis. ·oc las Obligacio11cs. Op. Cit. PÓg. 1 S. 
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Actos Jurldicos: 

• Contrato 

• Testamento 

• Declaración Unilateral de Voluntad 

• Actos de autoridad (sentencia, secuestro, adjudicación, remate y resoluciones 

administrativas) 

Hechos jurídicos: 

• Hechos naturales: 

o Simplemente naturales 

o Naturales relacionados con el ser humano 

• Hechos del ser humano: 

o Hechos voluntarios: 

•:• Hechos voluntarios llcitos: 

;.. Gestión de negocios 

;.. Enriquecimiento sin causa 

;.. Responsabilidad objetiva TESIS CON 
•:• Hechos voluntarios illcitos: 

;.. Delitos dolosos 1 
FALLA DE OPJGEN 

;.. Delitos culposos 

;.. Incumplimiento de las obligaciones 

;.. Culpa contractual en sentido estricto 

;.. Recepción dolosa de lo indebido 

;.. Abuso del Derecho 

;.. Posesión de mal.a fe y accesión artificial de mala fe 

o Hechos contra la vo1Untad73 · ·· 
., - ··. ,-_; 

Por otra parte, nuestro Código. CiJií 'iéc~~()~e' como fuentes de las obligaciones al 

~ontrato, la declaración unilater~I de volÚÍ'Íi~d,¿el en;iqúecimÍento ilegitimo, la gestión 

de negocios, los actos ilicitos, el ri~sgo 6~~acl6'y ~i'ries~6 pr~fesi~nal ... ~ 

73 ROJINA VI LLEGAS. Rafael. Compendio ele Derecho Civil .. Tomo 11/. TcOríci General ele !C1s 
Obli~acicmes. Op. Cit. SO y 51 
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Derivado de lo anterior, podemos concluir que únicamente la responsabilidad objetiva 

es reconocida como fuente de las obligaciones, ya que la responsabilidad subjetiva 

no se considera en si misma como una fuente de obligaciones, sino como 

consecuencia de los hechos juridicos voluntarios ilicitos, tal como se desprende el 

articulo 1910 del Código Civil Federal, el cual impone la obligación de reparar los 

dal'los causados por quien hubiere obrado ilicitamente o contra de las buenas 

costumbres, es decir, con dolo o culpa, siendo irrelevante que el hecho se encuentre 

o no tipificado como delito desde el punto de vista penal. 

La responsabilidad objetiva se encuentra clasrticada dentro de los hechos jurldicos 

voluntarios licitos pues no surge al violarse una norma o incumplirse un deber, se 

presenta simplemente por la inevitable creación de riesgos al momento en que el ser 

humano utiliza sustancias, animales o instrumentos para desarrollar actividades 

normales dentro de la economia o incluso en su vida diaria. 

La creación de riesgos no es más que la contingencia u ocasión próxima de un 

siniestro, siendo éste último la actualización del riesgo, o en otras palabras, el dal'lo 

causado directamente por el riesgo creado. Asl pues, quien crea un riesgo es 

responsable del siniestro. según el principio lógico que sustenta la idea de que la 

causa de la causa es causa de lo causado. 74 

La responsabilidad civil objetiva fue ideada en el siglo XIX en respuesta a la nueva 

situación social y económica creada por el avance tecnológico e industrial, la cual 

trajo aparejado un aumento en los accidentes de trabajo así como en los transportes, 

siendo el único medio para reclamar una reparación la responsabilidad subjetiva, por 

lo que las victimas debian probar que el ·accidente tenia por origen una culpa ... con 

lo que se les colocaba en la imposibilidad, las más de las veces, de obtener una 

indemnización porque los accidentes se debian por lo general al funcionamiento 

mismo de las máquinas"'5 . 

74 Cfrc. DE LA PEZA. José Luis. De las Obligaciones. Op. Cit. Pág. 511. 
75 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. Derecho de las obllgaclon•s. s• Edición. México: Editorial 
Cnjícn, S.A., 1981. Pág. 635 
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"Conforme a esta teoría toda actividad que crea un riesgo para los demás hace 

responsable al agente de los daños que cause, sin necesidad de que se investigue si 

hubo o no culpa de su parte. La responsabilidad_ por el • ri_esgo credo es la 

contrapartida del provecho que produce el empleo· de cosas ·peligrosas. ... La 

responsabilidad por el riesgo creado tiene un d()ble · fund;m.ento: el económico, 

conforme al principio de que las ganancias y las pérdidas deb.en corresponderse; el 

social, por aplicación del principio dé solidaridad en el reparto de pérdidas"76
• 

Si bien hoy en dla el razonamiento antes expuesto es aceptado tanto por la doctrina 

como por la legislación positiva; cuando en 1871 el principio de responsabilidad a 

causa de las cosas inanimadas fue consagrado dentro del Código Napoleónico y 

posteriormente, cuando en 1896 la Corte de Casación francesa aceptó la idea y 

estableció el criterio de que en los daños causados por las cosas no es necesario el 

elemento culpa para que exista la responsabilidad en sentencia del 30 de marzo de 

189777
, varios juristas se opusieron a lá nueva .. :teorla argumentando que 

responsabilizar a los empresarios de las cosas. frenaría el desarrollo de la industria 

pues matarla toda iniciativa, además.deque•~estltati~}njusto el convertir a.cada 

propietario en asegurador del público en genérai. " ;· .. ·: 

- ,,- '_.,_,'.-· ' ~. t:~~·~ 
Planiol y Ripert llegaron a afirmar qu(ia,·re,~¡:>~~s~biITci.ádiobjetiva constituia un 

retroceso a tiempos anteriores a la Ley Aq'1.dliá por.· susíitUi_r la noción de culpa por la 

de causalidad, añadiendo qü~ ~elrigor clentlficci d~I principio de. causalidad e~ sólo 

aparente, pues entre las diversas causas d~I d·~ñci e~ Imposible determinar cuál debe 

considerarse comO la causa eficiente y aunque ll~ga~a a'~escubrirse ésta, quedaria 

todavia por decidir cómo puede la idea de causa .fundar la de .reparación ..• La idea de 

causalidad, por si misma, no puede constituir un principio general de 

responsabilidad."76 

7
" ROJINA VIL.LEGAS, Rnfocl. Compendio de Derecho Civil Tomo 111.- Teoría General de /Cls 

Obligaciones. Op. Cit. Pág. 276 
77 Cfrc. AZÚA REYES, Sergio T. Teoría General de las Obligaciones .• Op. Cit. Pág. 210 
"' PL.ANIOL, Marccl y H.IJ>ERT, Gcorgcs. Derecho CiVil. En Biblioteca. Clásicos del Derecho. 
Volumen ó'. Op. Cit. Pág. 783 
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11.4. La Responsabilidad Civil Objetiva y su 
fundamentación legal. 

Tal como se expuso en el punto anterior, el avance tecnológico e industrial propicié 

nuevas situaciones y riesgos que obligaron al Derecho a desarrollar un medio 

adecuado para solicitar la reparación de los daños, el cual se basó en la idea de 

liberar a la victima de probar el elemento culpa, partiéndose "de la hipótesis de que la 

fuente de obligaciones es el uso lícito de cosas peligrosas, que por el hecho de 

causar un daño, obligan al que se sirve de ellas, que puede ser el propietario, el 

usufructuario, el arrendatario o el usuario en general, a reparar el daño cáusado~79• 

Ese nuevo medio de reparación, denominado responsabilidad objetiva .o teoria del 

riesgo creado, fue caracterizado como una de las .fuentes de. las· obligaciones y se 

pude definir como la obligación o conducta que impone el Derecho.~! pos~edor legal 

de objetos o mecanismos peligrosos en si mismos o 'pór su funcionamiento, de 

reparar los daños y perjuicios por emplear dichos .objetos y m,ecanismOs, aunque 

haya obrado llcitamente y sin culpa, toda vez que esta responsabilidad se origina por 
.. ' 

desarrollar una actividad peligrosa ·de la cual se obtiene un beneficio, peró que 

además hace nacer un riesgo y se actualiza únicamente.al presentarse el elemento 

objetivo, consistente en la relación causal entre el uso de cosas peligrosas y el daño 

producido, presidiendo del elemento interno o subjetivo referente a la negligencia, la 

culpa o el dolo.ªº 

Dentro de nuestro sistema legislativo la responsabilidad objetiva se encuentra 

regulada por los articules 1913, 1929, 1930, 1931, 1932 y 1933 del Código Civil 

Federal vigente y podemos asegurar que es una figura totalmente reconocida y 

aceptada ya que al respecto el poder judicial se ha pronunciado en el siguiente 

sentido: 

1
-1 ROJINA VI LLEGAS. Rafücl. Compendio de Derecho Ci\'il. Tomo///. Teorla General de las 

Obligaciones. Op. Cit. Pág. 275 
11° Cfrc. GUTli'm .. REZ Y GONZÁLEZ. Ernesto. Derecho de fas obligaciones. Op. Cit. Pó.g. 634; 
MARTINEZ Al.FARO, Joaqufn. Teoríu de /ns Ohlígucíones. Op. Cit. Pág. t86; y ROJINA 
VI LLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil Tomo 111.· Teoría Gc11cn1/ de las Obligaciones. Op. 
Cit. Pág. 275 y 276. . 
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RESPONSABILIDAD CIVIL POR HECHOS PROPIOS, AQUILIANA Y 
OBJETIVA. DIFERENCIAS. Los hechos //citos y los i/lcitos generan 
obligaciones; y as/, es regla que la conducta de una persona le es imputable 
a ella; por esto, a la responsabilidad proveniente de la conducta de una 
persona, sea que esa conducta sea licita o i/lcita, se le llama subjetiva 
porque implica et elemento culpa. Como excepción a dicha regla, se 
establece que la conducta de terceros también sea imputable a otras 
personas, a ésta se le llama responsabilidad aqui/iana en razón del 
jurisconsulto romano que creó la fórmula; en esta figura el elemento culpa se 
encuentra desvanecido, porque se reconoce que la conducta que causó un 
darlo, es ajena a quien resulta obligado, poro aun as/, so estima que tiene 
una culpa por falta de cuidado en las personas que de él dependen y cuya 
conducta causara el daíio. que a su V(]Z, generara una obligación. no a quien 
fo cometió, sino a la persona de quien dependiera. Por ello. incurren en tal 
responsabilidad los padres respecto de sus hijos, los mentores respecto de 
sus pupilos dentro del recinto educativo. los hoteleros respecto de sus 
empleados, los patrones respecto de sus trabajadores y el Estado respecto 
de sus servidores. Diversa excepción es la que resulta aun ante la ausencia 
de conducta, por el solo /1echo de ser dueño de una cosa que por si misma 
causa un daño. Aqul, no hay conducta y por lo mismo no hay culpa, por eso, 
a esta responsabilidad se le llama objetiva en ausencia del elemento 
subjetivo culpa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 782196. Roberto Carlos Gutiérrez Larios. 2 de octubre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: 
José Fernando Garcla Quiroz. 

. ... , 
Amparo directo 639196. Man'o Mata Rodrlguez. 4 de julio .de ·1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando NarvfJez Barker. Secretario:. Isaac 
Gerardo Mora Montero. 

Novena Epoca . . . . . 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS:CIVIL Y .DE 
TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. . 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IV, Noviembre de 1996 
Tesis: l/.1o.C.T.85 C 
PfJgina: 512 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y OBJETIVA. DIFERENCIAS. Si bien tanto la 
responsabilidad civil como la objetiva, son fuentes de obligaciones por medio 
de las cuales aquél que produce un daño tiene la obligación de repararlo, 
entre una y otra existen diferencias notables, pues mientras en la primera se 
requiere la existencia de una conducta por parte del responsable del daño y 
que tal sea considerada un hecho il/cito; en la segunda el darlo se origina 
cuando se /mee uso l/citamente de cosas peligrosas, sin que en su 
producción intervenga la conducta del responsable del daño. 

TESIS CON 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 191190. Guillermo Garcla Ordóñez. 16 do abril de 1990. 
Unanimidad de volos. Ponente: Enrique Péroz González. Secretario: Nicolás 
Castillo Martlnez. 

Octava Epoca 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VII, Enero de 1991 
Página: 437 

El principio general de la responsabilidad objetiva se encuentra consagrado en el 

mencionado articulo 1913, el cual a la lelra señala: 

Articulo 1913. cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 
aparatos o sustancias peligrosas por si mismos, por la velocidad que 
desarrollen, por su naturaleza explosiva o innamable, por la energla de la 
corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada 
a responder del daño que cause, aunque no obre illcitamente, a no ser que 
demuestre que ese dailo se producto por culpa o negligencia inexcusable de 
la victima. 

Del articulo anterior podernos concluir que para reclamar la reparación por 

responsabilidad objetiva no es necesario probar la ilicitud del acto, el dolo o la culpa 

grave de la persona que causó el daño, corno tampoco es necesario que el 

responsable esté vinculado con la victima en forma contractual, tan. sólo se debe 

probar la existencia de una relación directa entre el hecho y el daño: sin que se haya 

presentando algún otro suceso que rompa con dicha vinculación P?niendo en duda la 
existencia del nexo causal. • .. <;··;. .ce•· 

"¡-,•' 

·,··.~: ... ,, ·:.· ·.:,, :;>;< 
Asimismo, con base en dicho articulo podem.os afÍ,rmár.qÜe'iá~'cosas peligrosas se 

pueden clasificar en dos grandes grupos, las que.sa~··pelig~~~á~.i>or si mismas como 

por ejemplo las su~tanciás explosivas, i'nfl~rn~'tii~s'•;o'vfin~n6sas y las que son 

peligrosas por su naturaleza funcional,'- tal como los.m'eéanisri1os, aparatos, sistemas, 

dispositivos, edifiéaC:ioné~.· ~te:· que sól~~~~~c!éll ¿J~f;íir~i fin para el cual fueron 

·. credos originÍJndo ~nriesg~. '. · .. ·· · •. · .~ •• , <;\ ·~·.··;,.. 

Por otra parte; eli articulo 1913 ~sta~1~C:e corno e~cluyente de la responsabilidad 

objetiva, ademas del casó fortl.lito y la fu~rza mayor aplicable en traténdose de 
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cúalquier fuente de las obligaciones, la culpa o negligencia inexcusable de la victima, 

correspondiéndole al responsable el señalar y probar los hechos o circunstancias que 

fundamentan la culpabilidad de la victima. Sobre el tema, podemos señalar el 

·siguiente criterio Judicial: 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA. EXIMENTE DE LA, ELEMENTOS. Del 
articulo 1913 del Código Civil se desprende que para que opere la eximente 
de la responsabilidad objetiva por riesgo creado se requiere la concurrencia 
de /os siguientes elementos: a) Qua el demandado demuestre que existió 
culpa o negligencia inexcusable de la victima; b) Que exista una relación de 
causalidad entre esa culpa o negligencia inexcusable y el dat1o producido. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 763194. Embotelladora Mexicana, S.A. de C.V. 17 de febrero 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Marco Antonio Rodrlguez Barajas. 
Octava Epoca 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XIII, Abril de 1994 
Página: 432 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA. RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE 
LA CULPA O NEGLIGENCIA DE LA VICTIMA DEL DAÑO PRODUCIDO. 
Para acreditar el caso de excepción a que se refiere el articulo 1913 del 
Código Civil, debe demostrarse que de faltar el acto causante del daño, éste 
se hubiera producido de cualquier modo, por derivar de una causa 
enteramente independiente de ese acto: la culpa o negligencia inexcusable 
de la victima. No pasa inadvertido que en la realidad cada uno do los actos 
de las personas pueden ser susceptibles, en la complejidad y 
encadenamiento interrumpido de /os hechos, de desempeñar una función en 
la producción de una infinidad de sucosos: En ese sentido la responsabilidad 
no tendrla //miles. Por ende, es necesario establecer la causa necesaria 
determinante, la relación más directa entre el dallo y el hecho generador de 
la responsabilidad. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 763194. Embotelladora Mexicana, S.A. de C. V. 17 de febrero 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Marco Antonio Rodrlguez Barajas. 
Oc/ava Epoca 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XIII, Abril de 1994 
Página: 432 
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Los articules 1932 y 1933 también se refieren a. las "cosas peligrosas", ya que el 

primero obliga a los propietarios a responder de los daños causados por la expl.osión 

de máquinas o la inflamación de substancias explosivas: el humo o gases que sean 

nocivos a las personas o a las propiedades: la calda de árboles cuando no es 

ocasionada por fuerza mayor: las emanaciones de cloacas o depósitos de materias 

infectantes: los depósitos de agua que humedezcan la.paredclel.vecino o.derramen 

sobre la propiedad de éste y el peso o movimiento. de las máquinas, por las 

aglomeraciones de materiales o animales nocivos a la sálud;.-o por cualquier causa 

que sin derecho origine algún daño; mientras que é.1 segundo hace responsable al 

jefe de familia que habita en una casa o parte de ella de los daños causados por las 

cosas que se arrojen o cayeren de la misma. 

.,"< .. 

Al respecto se puede observar que los artÍcGlos:~ntes refe:rid~s tan sólo establecen 

algunos casos que constituyen precisiones:al.s~puesto general previsto en el articulo 

1913, por lo que de no. haber sido establecldos e~p'r~~amente, bien podrian quedar 

Cabe señalar que aún cuando la:responsabUidad objetiv~ .. fue ideada para exigir.la 

reparación de los daños daus~dos por cosas inanim~das sin culpa de qufé~ se 

aprovecha de· e11as/bien se puede aplicar a aquellos casos. en q~é- ·e1 ciaii;.·ti!~ 
causado por un animal, 71 cual puede considerarse como úna cC>sa/~e1Íiir~sa ~n si : 

misma, sal.ve que existan ciertas excluyentes, tal como lo prevé nue'stro CÓdigo Civil 

federal en los siguientes articules: 

Artlcu10·1929. El dueño de un animal pagará el daño causado por·éste;·s; no 
probare alguna de estas circunstancias: · 

l. Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; 
11.- Que el animal fue provocado; 
111. Que hubo imprudencia por parte del ofendido; 
IV. Que el hecho resulte de caso fortuito o fuerza mayor. 

Articulo 1930. Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por 
un tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del anima/. 

Finalmente es de mencionarse que conforme a los articules 1161, fracci<?n V y 1934, 

la acción para exigir la responsabilidad civil objetiva prescribe en un plazo de dos 
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años y es "independiente del proceso penal que pueda existir y de 18 sentencia que 

en él se pronuncie: su derecho se basa sólo en el hecho perjudicial, sin tener en 

cuenta concepto alguno de culpa o de delito""', idea sustentada en el siguiente 

criterio: 

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, AUTONOMIA DE LA ACCION DE. 
Un recto análisis del arllculo 1913 del Código Civil para el Dislrita Federal 
revela. que la acción que regula es autónoma y na comprendida ni derivada 
de un contrata, pues en ta responsabilidad civil abfotiva tas participes o 
sufelos de la misma san: el que por el emplea o uso de mecanismos 
peligrosas u airas conductas análogas. causa el daño y aquel al quo se le 
causa; consecuentemente el timco responsable dirocto del pago da la 
Indemnización /o es el sufeto activo de la conducta dañosa, sin que exista 
responsabilidad solidaria do las compañlas aseguradoras frente al sufeta 
pasivo, máxime que no existe disposición toga/ que las solidarice con la 
acción personal de responsabilidad obfetiva, pues et seguro se rige par 
ordenamientos legales diferentes, como son, la Ley Gonerat de Instituciones 
de Seguros y Finanzas y la Ley sobra el contrata del misma, y la relación 
furldlca que establece este acta sólo vincula al asegurador can el asegurada, 
siendo tercero quien sufrió un daña can motiva de la responsabilidad 
abfetiva. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 947188. Grupo Raussel, S.A. de C. V. 30 de septiembre 
de 1988. Unanimidad de votas. Ponente: José Joaquln Herrera Zamora. 
Secretaria: Her/inda Baltierra Esp/ndo/a. 
Octava Epoca 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: //, Segunda Parle-2, Julio a Diciembre de 1988 
Página: 486 
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CAPÍTULO 111.- REGULACIÓN AMBIENTAL Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

111.1 Planteamiento General 

La era industrial, con sus avances cientificos e industriales, no sólo propició el 

crecimiento económico, sino que también originó serios problemas sociales y agravó 

el deterioro ambiental, por lo que politices y juristas se dedicaron a desarrollar 

estructuras adecuadas a la realidad social imperante, por desgracia, dichas 

estructuras no fueron lo suficientemente sólidas y proyectivas, por lo que en cuestión 

de décadas se vieron rebasadas por las nuevas situaciones que dieron paso a la 

denominada era tecnológica o de la información, la cual se caracteriza ya no por el 

deseo de producir, sino por el de conocer y comprender para manejar y crear, tanto 

en el ámbito económico como en el· politice, el social, el cultural e inclusive en el 

espiritual. 

Dentro de este contexto, a.nivel.;m~ndial. se ha· creado, una conciencia arnbientál 

basada en el hecho de que'ía ~~;ÍEld~d/ta ri;turatei:a son int.;rdependiente~ y cuy~ 
, ., -- -- - ' .. _,_ '"~ , - . . . ' - '. - . ~- ' 

finalidad es conciliar los interes~.s inClividuát.es C()n los de tá colectividacf asegÚrando 

por un lado, el desarrolloy'realización' perscinatde ~ada-sé~ hÚmano y por etofrci. la 

perpetuación de ta ~sp~cié~~rfi;n~-~~e-t~'vi~~·~ri.9en~raC'' ·· ':;~7r\ · .....•.... ·.· • 
Lógicamente, el Derec~o ~~ vi~ :;~n,uenci~,d~ pb~ :sa~ ideas y co;;,o, resp~esia 
desarrolló una nueva disciplina. 'jurrdica dentro de ta ~u~t se ;imp~so al Est~do ta 

obligación de garantizar el d~sen~cÍlvi~iento de los seres humanos dent;a· de un 

ambiente adecuado; por lo cual. ~ntr~ otr~s cosas debe promulgar leyes qu~ proteJan 

a todos los elementos de( ambiente y que además.reconozcan E!'. impulsen la 

participación de la sociedad. 

Esa nueva disciplina jurldica es denominada Derecho Ambiental o Derecho Ecológico 

y además de crea muevas t~gistadon~s;\, ~~-~~t~ridÍdb ta aplicación de tos principios 

ambientales a normas civiiés, penales/prcicesates'yádministrativas, las cuales si bien 

no fueron ideadas par~ s6t~cionár'probÍe~.ª~~~bientales, pueden aportar soluciones 
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para los mismos al ocuparse .de algunos de sus· elemento.s como son los recursos 

naturales, ¡~ propÍeclad p;ivad~. etc .• 

El Derecho Ambiental se ·fundamenta en el reconocimiento· del ambiente como un 

bíeri jurldico colectivo, lo cual implica lomar en cuenia la naturaleza dual de d.icho 

bien, toda vez que se le puede considerar un derecho o - un deber, asi có,mo 

reconocer que su plena vigencia exige dos elementos:: en primer.lugar: que el.orden 

jurldico se ocupe además del establecimiento de una serie de 'principios y 

mecanismos que procuren evitar la producción de afocla~ione~ al •mismó;' .y en 

segundo lugar, que ese mismo ordenamiento determine la forma .de reparar los daños 

que son susceptibles de infringirsele. 82 

Dentro de ese segundo elemento se ha desarr~llado la .. ftg~r~ el~ la ~e~;~nsabilidad 
ambiental con el fin de obligar a quiéne~ de~arr~llan i~il~fd~cl~~ cio.~t~rnÍnant~s a 

asumir los riesgos y daños ca~sados ~edia'ni~ el ·p~g~'¡j¡¡ 1Ji~~iíaii'~e r~stauración 
y compensación. Dicha reparación, d~~dé u~ ¿u-ni~ de vÍsta doctrinal, ~no sÓlo p~ede 
exigirse por la via tradicional,•c;_;anét'o 'existe un afectado directo, sino que todos 

aquellos que son titulares de u~: derecho' al medio ambiente adecuado pueden 

ejercitar ese derecho"83
, sin embargo en la práctica cumplir con tal ideal resulta muy 

dificil debido a varias trabas legislativas como la forma de establecer la legitimación 

procesal. 

Aunque el Derecho Ambiental es eminentemente preventivo, es preciso contar con 

que esa prevención falle, aun cuando no fuera más que por actos accidentales y se 

produzcan daños al entorno, por ello es preciso que la legislación ambiental 

contemple de manera clara los postulados relativos al tema de la respÓnsabÍlidad y 

asi mismo concientizar tanto a las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento 

como a los particulares que han sufrido mermas económicas por dañ.9s '.a·,·:bienes 

"GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan. la responsabilidad por el datlo ª";¡,;~mal en Mé.tii:o .... El ·~ 
parmligma de la reparación. México. Universidad Au,tónoma-Metr~politana y,Miguc.1 Angt?I ~orrúu _ 
Grupo Editorial. :?002. Pág. 35. -. -" _ .. :·- ,,,_ ; _ ':" ·_ ·-:- .. - ·<»."' _:_." .· 
"CARMONA LARA. Maria del Cannen. Notas para el Análisis de la ·Responsabilidad .Ambiental y el 
Principio de Quien Contamina Paga. a la luz del Dcrech~ ~cxicnno. En la Responsa_bilidud J11rldica en 
d Dm1u Amhfontal. Op. Cit. l>ág. 62 · 
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ambientales o que han visto cercenado su derecho fundamen.tal a Ún medio ambiente 

sano, a fin de buscar las mejores soluciones para rev~~iÍ la~ sitimciones.de peligro ·a 

de deterioro. 

La responsabilidad ambiental se basa en el principio quien contamina paga, el cual se 

consagró en la Declaración de Ria sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1.992, 

cuyo Principio 13 establece que: 

"Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional re/afiva a la 
responsabilidad y la indemnización respecto de las victimas de la 
contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberan cooperar 
asimismo do manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas 
leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por tos daños 
ambientales causados por fas actividades realizadas dentro de su 
jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción". 

Es en este rubro que se hace más patente la extensión de los principios ambientales 

a otras ramas del derecho, ya que se basa en el término general de responsabilidad, 

el cual usa para referirse a la obligación de reparar o, en su defecto, indemnizar un 

daño causado por el incumplimiento de otra obligación y puede .concebirse desde los 

campos administrativo, penal y civil. 

La responsabilidad administrativa nace como sanción a la violación de disposiciones 

administrativas, es decir por el incumplimiento de u~a obli~ai:iÓ~ del particular frente 

al Estado y es de carácter objetivo toda vez que no.está basada erí el concepto de 

culpabilidad, debiéndose responder aun cuando se demuestre que no se quiso 

cometer la infracción. 

En cuanto a la responsabilidad penal, obviamente surge por la comisión de un delito 

ambiental, esto es, una acción, tfpica, antijurldica y cúlpable o violatoria de preceptos 

jurídicos, dirigida a trastornar nocivamente el. ambiente, y se traduce en la aplicación 

de una sanción penal, que puede consistir.en cualquier pena privativa de libertad, 

multa, confiscación de bienes, etc.". 

"
4 .DE LOS RIOS, Isabel de los Rfos. Responsabilidad Ambiental en la Legislación Venezolana. 

Conferencia dictada en el Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambicntíll. Ciudad de México, el 
24 de octubre de 2002. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 65 



Finalmente, por lo que respecta a la responsabilicÍacrcivii,·tema delpr~sente trabaj~ 
de investigación, "si seguimos a la leerla de las oblÍgaéiones; í::ae d~~tro del con~epto 
de la denominada responsabilid~d extracÓntractual"85

, ya sea p~(la éoniisión de un 

hecho illcito o por presentarse un riesgo creado. 

. . 

En términos generales, los juristas especializados en la materia; tomando en cuenta 

que para proteger al ambiente el Derecho debe valerse de todos los mecanismos a 

su alcance, consideran que la responsabilidad civil podria llegar a ser un mecanismo 

eficaz para hacer valer el Derecho Ambiental, pues si bien su fin· inmediato es la 

reparación así como la internalizaclón de los costos, también cumple con un fin 

. mediaÍo de carácter preventivo al disuadir conductas contra e.t ambiente 'a 'propiciar la 

adopción de tecnologías limpias ante la posibilidad de págár ·u~a alta suma de dinero 

en proceso~ de limpieza y reparación, o bien, por concE!p.to de indem'nización. 

Sin embargo, es una figura sumamente criticada t6da vez que 'en el ~mblto legislativo 

se ha otorgada a tos gobernados la facultad de. pod~r hace~ .. v_á1e'r ·la ~éción de 

responsabilidad con fundamento en las disposiciones ~~tablecicÍasén et:Códigó Civil, 

poco se ha hecho por adecuar los principios dE! I~ 'r~~p6~~~bÍtida·~ éivil a la~ 
características propias del daño ambiental, el í::ual se diferencia del daño E!n general 

por ser colectivo, difuso e indeterminable, tanto por. no manifestarse inmediatamente 

como por resuliar difícil el señalar.al responsable. 

Al respecto, se ha llegado a la conclusión de que las disposiciones civiles vigentes, 

no en si misma· la figura,· son inapropiadas para una reparación adecuada del daño 

ambiental, pues ·fueron desarrolladas para resolver. situaciones diferentes, 

relacionadas con 'dereéhos reales o bienes· (pecuniarios o no pecuniarios) 

-considerados desde de un punto de vista particular, es deci'r, como elementos del 

patrimonio personal de un individuo••. 

"CARMONA LARA, Maria del Cannen. Notas para el Análisis de la Responsabilidad Ambiental y el 
Principio <le Quien Contamina Paga. a la luz del Derecho Mexicano. En la Re.rponsabilidac/ Jurldico en 
el Dano Ambiental. Op. Cit. Pág. 62 · · · . · 
16 Cfrc. BRAÑES BALLESTEROS, Raúl. Ma1111a/ de derecho ambiental me.<lcmw. Op. Cit. Pág. 285 y 
FERRO NEGRETE. Alejandro. Op. Cit. p¡\gs. 56 - 57. 
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,__ ,' . . . ... ~· 
As! pues; lo primero que se debe tomar.en éuenta·es el hecho· de que el ambiente es 

un bien común y por lo tanto los dere~hos.que s~ ~ioian a'1 d~iiarlo son de carácter 

difuso, entendiendo por tales "aquellos que pertenecen a uiii:i 'pluralidad de personas, 

en cuanto miembros de la comunidad o de grupos; liga'd~~ ~n:virtud de la pretensión 

de goce, por parte de cada una de ella~,de·una;misma·prerr~gativa"ª7. en otras . - . . •: . 

palabras, son intereses "supraindividi.Jales0 pe.rteneéen a la comunidad y no tienen por 

finalidad la tutela del interés de un sujeto· en: particular sino el provecho general. o 

grupal"88
• 

Los derechos difusos se convierten . en derechos colectivos, propios de· un; grupo 

determinado de habitantes'; . cuando "son asumidos como propios de un. ente 

representativo del grupo y :,: d~cla uno de. los miembros individuales del e~te és titular 

de un interés objetivamente vinculado al de los demás miembros ..• ·.•• 

Una vez entendido el derecho a un ambiente adecuado.como ·un·~·ere.~h~·difuso o 

supraindividual, surge un nuevo problema dentro del· prócedimiento'~i~ii 6~n~iste.nte 
en determinar quienes son los sujetos legitimados par~-h~c~~viier. e's:i·d~r~chÓ :ante 

los tribunales, problema que ha sido resuelto ~oir,únm'e~t~i-~oi';j~~-.:leg\~l~éiores 
señalando dentro de las disposiciones ambient~les•:quiéries· pué'éien'>e]e~C:ltar las 

acciones correspondientes por daños al amblent~ e/bien p-l~nt~and~ I~ ~iabilidadde 
una acción popular. 

Superado ese primer obstáculo par~ ,que:lt~.:d~rna~das civiles en. materia ambiental 

sean efectivamente escuchadas:.y:resu·l_t~s,>·aparece una de las más serias 

limitaciones en el procedimiento civil;: y~ qüe'en muchas oca.siones, los individuos s.on 

víctimas de acciones qu~idi{ie°i'Í~ra~ -1~ ii~Hdad del. medio ambiente sln estar 

conscientes de ello, o bíeñ•p~ctei:~~ d~·;;o11~ecuencías sin poder pre~isar las causas 

o el responsable. 

·- ·- - - . . - .-.-- ' --~ -_ -

17 ZANNONJ, Eduardo A. E:/ dailo ;¡11 /a rcspo11Sabi/idad civil. Op. Cit. r.\g. 46~ 
11 MESSINA DE ESTRELLA GUTJGRREZ, GraCicla N. la Respo11scibiliclac/Ci"il en /a Era 
Tecnológica. Tendencias y Perspecti\'as. Op. Cit .. ~ag. 76 · 
19 ldcm. 
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Además, una demanda de ese tipo requiere de diversos elementos técnicos·· a los 

cuales muchos sectores no pueden acceder _porfalta de Ínton;nacióri y por el alto 

costo que representarla el llevar ·a cabo los estúdios y análisis necesarios para 

sustentar cual es la causa, quienes son los responsables y cuales son.los efectos del 

daño. 

Asi pues, para asegurar. qUe los deman_dantes · tengan la .posibilidad de llevar un 

procedimiento exitoso y obtener. una reparación por .la via civil;. se debe contar con 

una autoridad o institució.n que brinde asistenciá técnica y legal y que .aporte 

información para que; quines ·estén en situaciones de riesgo, puedan identificarlo y 

emprendan acciones para prevenir daños mayores.ºº 

Derivado de lo anterior, se aprecia paralelamente al derecho a un ambiente 
• • ' 1 

adecuado;.el hecho de que se presenten otros derechos subjetivos muy apreci~dos. 

dentro de las dem'ocracias actuales, como son los derechos a la información y a la 

participación social, los cuales encuentran especial relevancia dentro del Derecho 

Ambiental donde el bien juridico tutelado crea obligaciones de protección -.no sólo a · 

cargo del Estado, sino también de fa sociedad y de cada uno de los ~er~s humanos 

que la conforman. 

Tal como se ha expuesto, la responsabilidad civil por daños alan~bi~nt-~'"-rio ha sido 

tratada adecuadamente en el ámbito legislativo, pero se_pudefr'inás"alláy afirmar 

que dentro de la doctrina tampoco se le ha est.udiado lo sufiéi~-~t~-ya que hasta hace 
• ' '"· -•• ·~ ·- - '. < 

unos años, los juristas se limitaban a señalar que ,no/es uná.;figura aplicable por 

provenir del Derecho civil, sin ahondar más Ein ::i1 ~-¡ \'.tema, situación que 

afortunadamente ha cambiando pues, por un lado 10'5c~i.;¡l¡~¡~-~'~e han dado cuenta 
. ' . . ~ - ' 

que la responsabilidad civil ya no atiende a la reánc!áci'aéiúal teÍiida de avances 

científicos e informáticos y proponen su actualizaclÓ~. 'rnient~as que cada vez son 

más los abogados que se especializan en Derech~ A~biental y comprenden su 

naturaleza multidisciplinaria. 

''° Cfre. MARTÍNEZ ACOSTA, Eduardo. Responsabilidad Civil para la Protección al Ambiente. En 
Foro Nacio11a/ .rnbrc procuración de Justicia Ambiental .. México: Cámara de Diputados, UAM y 
AMDA, 1998. Pág. 147. 
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111.2. Sistema Jurídico Mexicano. 

El reconocimiento a nivel internacional del derecho a un ambiente sano y la 

consecuente necesidad de protegerlo, puso ante las legislaturas nacionales el reto de 

crear figuras, instrumentos, mecanismos, etc. que aseguraran tanto el desarrollo 

económico como la conservación de la naturaleza, dando lugar a cambios y avances 

en los ordenamientos jurldicos vigentes. 

Dentro de este contexto jurídico, ·se· considera que el mayor avance que puede 

experimentar un país es el reconocimiento constitucional del ambiente como un bien 

jurídico tutelado que otorga no ·sólo el derecho a disfrutar de la naturaleza, sino 

también el deber de protegerlo toda vez que a partir de ese reconocimiento el 

derecho al ambiente confirma su carácter de derecho subjetivo, norma programática y 

criterio de distribución de competencias. 

No obstante lo anterior, sería un error creer que dicho reconocimiento es la meta 

máxima del Derecho Ambiental, por el contrario es tan sólo el primer paso para et 

desarrollo de una legislación ambiental eficiente y eficaz que solucione cuestiones 

como la forma de crear y aplicar la política ambiental, el modo de transformar el 

derecho al ambiente en una garantía individual y colectiva eficaz, la manera de 

determinar a los titulares del ambiente, el modo de establecer quienes están 

legitimados para reclamar dicho derecho ante cualquier instancia, la forma de aplicar 

instrumentos jurídicos tradicionales en materia ambiental, la manera de establecer la 

responsabilidad ambiental, etc.91 

En nuestro país, "desde el siglo pasado pueden encontrarse normas aisladas en 

diversos ordenamientos jurldicos, relacionados con_ la regula.ción de algunos de los 

elementos del ambiente, pero el nacimiento del derecho ambiental propiamente tal se 

91 Cfrc. CIFUENTES LÓPEZ, Mnriscla y CIFUENTES LÓPEZ, Snul. El Derecho Ccms1i111cimwl a 1111 

medio ambic!nle adcc11aclo en Afd'rico. Disponible en Internet: Filc://A:dt:rcho al nmb adecuado en 
México.htm. 
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la generación de una legislación 'mexic~~a en materia ~rTibiental, con' diversos 
alcances y metas. . ·. '<: 

~'»::· ::-.::/ .. ' 

Las primeras disposiciones jurldicas en' México q¿~\.i~ aÍ~u11a u otra manera se 

referlan al ambiente, fueron aquellos de carácter:saríitario o higie~ist~ cuyo fin no era 

1a conservación al equilibrio ecológico en si mis~'ó!·.~i~o' 1a P,r'óte6ción de 18 salud 

humana contra los efectos nocivos de·'. 'determinada;,; aétivldades~ Dichas 

disposiciones no se encontraban. sistem'átizadas;:'s'iñ'o" 'qu'e e~tab~n dispersas. en 

cuerpos normativos como por ejemplo el Cócfigo,S.anitário de 1934, el Código Civil 

(articulas 1007, 1910, 1913), etc. 

Con posterioridad, se dio mayor importancia a . los recursos naturales, aunque 

considerados individualmente, sin tomar en cuenta que forman parte. de un gran 

sistema, por lo cual se comenzaron a regular diversos sectores del ambiente de 

manera separada, a través de leyes como la Ley Federal de Caza publicada en 1952, 

la Ley Federal de Pesca publicada en 1972, la Ley Federal Forestal publicada. en 

1960 y Ley Federal de Conservación de Suelo y Agua publicada en 1946. 

Finalmente, en nuestro pals se empezó a reconocer al Derecho Ambiental como. una 

nueva rama del Derecho caracterizada por su naturaleza multidisciplinaria, es decir,: 

por su interrelación con otras disciplinas jurldicas asl como con las Ciencias Soc;iales 

y Naturales. Además, se hizo patente su relevancia dentro del ma.rco polltico, 

económico, social y cultural. 

A partir de ese momento comenzaron a realizarse intentos legislativos para 

desarrollar un sistema jurldico especifico; los cuales si bien segulan manteniendo un 

carácter sanitario antropocéntrico, poco a poco fuerori.evolucionando e incorporando 

dentro de sus preceptos una idea cada vez más.estructurada de la responsabilidad 

ambiental, sus categorlas y los medios. para hacerla valer. 

" GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan. la re.vponsabi/ídad por el dmlo ambicntul c11 México. él 
parm/iJ!.ma ele la reparación. Op. Cit. Pág. 63. 
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Con fundamento en la tradicional jerarquización de las normas jurldicas propuesta por 

Hans Keisen y la forma en que dicha teoria fue asumida dentro de nuestro sistema 

juridico a través del articulo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a continuación señalare los preceptos legislativos que se refirieran al 

ambiente y en especifico a la responsabilidad ambiental. 

Articulo 4º.- originalmente nuestra Ley Fundamental no consagraba de manera 

expresa el derecho a disfrutar de un ambiente sano, pero esta situación cambió tras 

la reforma constitucional publicada en el Diario Ofidal 'de, iá Federación el dla 28 de 

junio de 1999, por medio de la cu~I se adicionó un quinto',¡)árrafo é¡üe a la letra 

señala: 
·•·.·.:.·· 

Toda persona tiene derecho a un medio ambien,te adecuado para ~u desariollo y bienestar. 

Sobre esta reforma, juristas como Jesús Quintana Valtierra, Neófito López Ramos, 

Ma. Del Carmen Carmóna Lara, Marisela Cifuentes López y Sa,ul Cifientes López 

opinan que si bien se trata de una adición conveniente, es un texto desafortunado 

toda vez que el derecho Instituido no deja de ser una n~rma programática, es decir, 

una meta de la actividad 'de los poderes públicos' y no una garantla constitucional, 

dado que el Juicio de Amp.aro no resulta un medio eficaz p~ra hace'r vale~ dicha 

garantia por carecer de reglas para precisen quien .cuenta ,co~ personaÍidad para 

exigir la defensa del interés público colectivo y establezcan los ·procedirr.iéntos·y 

sanciones para su tutela, ya qÚe ·ni siquiera la legislación secundaria detall~ dichas 

cuestiones. 

Asimismo, se hace notar que el término "adecuado" da lugar a interpretaciones 

diversas, muchas de las cuales podrlan resultar inconvenientes para la protección del 

ambiente, pues podrla entenderse el ambiente desde un punto de vista 

antropocéntrico limitado, donde se de mayor importancia a los factores culturales y en 

cuanto a los naturales sólo se consideren aquellos con los que más directamente se 

relacionen los ciudadanos, además de presentar errores de técnica legislativa por no 

emplear el mismo vocabulario utilizado por las leyes ambientales vigentes. 
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Articulo 25.- consagra el sistema económico mixto como el imperante en nuestro 

país, ya que si bien existe la lib¡;rt~d de iniciativa económica por parte del sector 

privado, éstas deben encuad'r~r~~ de~tr~'-de los linimientos que establece el sector 

público, pero además, tras la reforma mencionada en párrafos anteriores, no sólo es 

el 'fundamento constituclÓnál de la réctoria del Estado sobre el desarrollo nacional, 

sino· también del ·desarrollo sustentable como un modelo económico que equilibra la 

armenia ambiental y el crecimiento. 

Articulo 27.- es considerado el más antiguo fundamento constitucional en materia 

ambiental, así como la columna vertebral del mismo, dado su contenido que desde la 

versión original otorgó al Estado, por un lado, la propiedad originaria de la tierra y las 

aguas nacionales para transmitirla a los particulares, y por el otro la facultad de 

"imponer a la propiedad privada /as modalidades que dicte el interés público, as/ 

como el de regular el aprovechamiento de los_ elementos naturales susceptibles _de 

apropiación, para lmcer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar 

de su conservación""'. 

Asl pues aunque al momento en que nuestra Constitución entró en vigor aún no se 

desarrollaban las ideas cientificas que más tarde alentarlan el movimiento 

ambientalista, los legisladores constituyentes, influenciados por las nuevas ideas que 

velan a la propiedad privada como un derecho real con una función social, tuvieron la 

visión de prever el "daño que nuestra organización social podria causar al medio 

ambiente, ... y se consideró que lo más inmediato y prudente era tener la facultad por 

parte del Estado de imponer limitaciones al disfrute de la propiedad privada."94
• 

Tal idea fue reforzada, primero a través de la reforma publicada el 6 de marzo de1975 

y después por medio de la del 10 de Julio de 1967, por medio de la cual se precisó la 

idea del desarrollo equilibrado del país asl como la necesidad de dictar las medidas 

93 Texto original del párrafo tercero, articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
9

"' HURTADO OLIVER, Xavicr. legislación Ambie111al. Derecho Ecológico. Disponible en lntcmcl: 
http://www.uacnm.mx/yumkaax/lcgamb.htm 
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necesarias para ordenar los asentamientos humanos y preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico 

Asimismo, , de este precepto se han derivado la mayoría de las leyes que se 

r~lacionan.direictamente con la protección de los recursos naturales, pues aún antes 

de las adiciones realizadas a través de su última reforma publicada el 6 de enero de 

·1992 en el Diario Oficial de la Federación, desde sus orlgenes las ideas que 

inspiraron este articulo 27 "apuntan en dos direcciones que, sin embargo, son 

convergentes: la distribución equitativa de la riqueza pública constituida por los 

recursos naturales y la conservación de los mismos• .95 

Articulo 73, fracción XXIX-G.- establece la facultad del Congreso de la Unión para 

expedir leyes que establezcan la concurrencia de los niveles de gobierno federal, 

local y municipal en materia de protección al ambiente y •.de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

En cuanto a la legislación ambiental, en primer lugar tenemos a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), reglamentaria de las 

disposiciones constitucionales que se refieren á la. preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, cuyo objeto es propiciar el . desarrollo sustentable y cuya 

naturaleza es la de una ley marco toda vez.que determina uria serie de principios y 

lineamientos básicos respecto al ambiente;'.ia11to.ensu" conjunto como para cada uno 

de sus elementos, que sirven de base para de~~rrollar.leyes ~speclficas como son la 

Ley General de Vida Silvestre, L~y'd~) .. guá~ Ñaci~~aÍ~s. Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, Ley de Pesca; Ley, F6rE!i~{a1; Le~ General d~ Desarrollo forestal 
'-·~< ~·,:~-< ,·.) .:~~·,'.-;/. ;, -,·_·_-;.,-o 

Sustentable, etc. ¡·•' •" 

,~t ·-·~. 

La LGEEPA regula la responsabilÍdad·a.mbierital,bajo diferentes figuras jurídicas, asl 

pues en primer lugar se le trataen:las fracci~nes 111, IV y V del articulo 15, Capitulo 

111.- Política Ambiental, Titulo Prilllero.~.[)~sposbones Generales como un principio de 

política ambiental, es decir, com~ uno ·de ios "principios rectores que orientarán la 

''~ BRAÑES. Raúl. Afmmal de Derecho Ambicntal 1\lcxicano. Op. Cil. Pág. 76 
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a·plicaciÓn de la '1ey·, ·su· interpretación y los demás instrumentos institucionales y 

· Íurldicos ~elativo~ aÍ ambiente~96• 

El mencionado precepto señala a la letra lo siguiente; 

Articulo 15 
Para la formulación y conducción de la polltica ambiental y Ja expedición de 
normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 
al ambiente, el Ejecutivo Federal observará Jos siguientes principios: 

///.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico; 

IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que 
cause, as/ como a asumir los costos que dicha afectación implique. 
Asimismo, debo incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de 
manera sustentable los recursos naturales; 

V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de 
las futuras generaciones; 

Asl pues, podemos apreciar que dicho precepto, con base en el concepto de 

desarrollo sustentable, además de señalar que la conservación del ambiente es una 

obligación compartida tanto por el gobierno como por los gobernados, confiere a la 

responsabilidad ambiental el carácter de transgeneracional, siendo esa una de las 

muchas caracterlsticas propias que la distinguen de la tradicional figura de la 

responsabilidad civil. 

Igualmente, de conformidad con las ideas doctrinarias que señalan que los principios 

de polltica ambiental se aplican a través de los instrumentos de polltica ambiental, la 

responsábilidad se trata en de los articules 21, fracción 111 y 22 tercer párrafo, ambos 

contemplados dentro del Titulo 1, Capitulo IV.- Instrumentos de Polltica Ambiental, 

Sección 111.- Instrumentos Económicos 

w. GUTIÉRREZ NAJl.!RA, Raquel. Introducción al Estudio del Derecho Ambiental. 2ª Edición. 
México: Edit Porrúa, 1999. Pág. 136. 
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El primero de los articulas citados no habla expresamente de la responsabilidad, sin 

embargo al establecer la obligación del Estado de desarrollar y aplicar instrumentos 

económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos'de la politica ambiental, 

señala que uno de los fines de dichos instrumento.s es procurar que quienes dañen al 

ambiente, hagan uso indebido de recursos naturales o ·alteren los ecosistemas, 

asuman los costos respectivos. 

En cuanto al articulo 22, éste define a los instrumentos económicos como los 

mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, 

mediante los cuales las personas ~sumen los beneficios y cos.tos ambientales que 

generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que 

favorezcan el ambiente y en su párrafo tercero habla de los instrumentos financieros, 

dentro de los cuales se agrupan los seguros de responsabilidad civil dirigidos a la 

preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y el ambiente. 

En años recientes, la idea de un seguro por daños al ambiente ha cobrado gran auge, 

en especial en los Estados Unidos, España y Argentina, dado que los seguros son un 

.. _imp.ortante mecanismo de indemnización en los casos de daños por accidentes, 

. _ ·siern.pr~ que los costos de la restauración se encuentren cubiertos poíuna póliza, sin 

. : embargo en todos los paises las aseguradoras son reticentes a' cÚbrir estos riesgos, 

ya: que el riesgo asegurable presenta algunos problemas comunes como son la 

dificultad de financiar el riesgo por el alto costo de los daños, asl como las . . 

complicaciones técnicas para determinar la tasa de siniestralidad, el origen de los 

dañcis, ·la diferenciación entre contaminación accidental y contaminación gradual y la 

evaluación monetaria de los daños ambientales. 97 

Para resolver esas dificultades e incentivar la adopción de las· segurO's_ como un 

mecanismos tendiente a la reparación del daño ambiental, especialistas en el tema 

han propuesto que el interés asegurable sea determinado y cuantifica:io" con base .en 

una estimación hipotética de los daños que pudieran ocasionar cada una de las 

111 V /\.LLS, Mnriana y DRIL, Rossana. Prevc:ncióny Compcnsaciúnfrcnlt! t1l Da11'a Ambientt1l. 'El 
.')e~uro Ambiental. Disponible en lt11crnct: www.cstudiovalls.com.nr/seSuroambicntal.doc. 
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actividades que sean cubiertas por el seguro, y se establezca un limite legal al monto 

por el cual la aseguradora se responsabiliza. 

Ahora bien, para realizar dicha estimación hipotética se propone que las 

aseguradoras realicen un cálculo lomando como base diferentes estudios, en 

especial la manifestación de impacto ambiental que haya desarrollado la empresa 

que desea adquirir el seguro. 

Para el casó de: que la empresa interesado no hubiere realizado ese tipo de estudios, 

la estimación ·sé' ._determinarla con base en un promedio calculado a partir _de 

diferentes.manifestaciones de impacto ambiental que se refieran a una actividad igual 

o simiÍa·r a 'ta qJ~' ~e pretende cubrir; pero recordando siernp~é° qJe ese promedio 

menciÓn~do es' simplern~nte un parámetro, pues cada empresa Ó industria realiza 

activlci~cl~s dif~rentes,po~ lo que necesitan desarrollar junto con la ~seguradora u.na 

póliza que se adecue a su situación especifica. 

.· .. -·-, 

Una vez establecido el interés asegurable, se salva el problema de qúe. algunos 

daños no sean cubiertos por carecer de un elemento esencial, ya que se',.?6Jr~n·: 
determinar el tipo de actividades y daños indeminzables, as[ como da~Úna bas~

0

má~ 
firme a la denominada cláusula a// risks, desarrollada en los Estad;:,·s·;_Úriidos;\'.Júe 

" .· ;,;···"·.,, .. 

extiende la cobertura del seguro a lodos los riesgos que no estén .e.~presamente_ 

excluidos. 

Por otra parte, en la Sección V.- Evaluación del Impacto Ambiental, del.(;apftuÍci antes 

citado, se habla de la responsabilidad profesional y por falsedad de ·'cl~i::l~ra~iones 
ante autoridad competente, ya que el artículo 35 Bis 1, párrafo primero e'stablece que: 

Art/cu/o 35 Bis 1.- Las personas que presten servicios de impacto ambiental, 
seron responsables ante la Secretarla de los informes preventivos, 
manifestaciones de impacto ambienta/ y estudios de riesgo que elaboren, 
quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan 
las mejores técnicas y metodologlas existentes, as/ como la información y 
medidas de prevención y mitigación más efectivas. 

r --TESIS C~r~~J -i 
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. .··· .. · .. · ·····.·· ... :. • .. · ·. 

A~i pues, si dicha obÍigaciÓn e~· incumplida, Íraerá como consecuencia sanciones de 

· ·tipo .admi~i~tr~tivc:l e inpl¿~c, peri al .. 

De. igual, manera, dentro del ·Capitulo de k1strumentos de Polltica Ambiental 

encontr~Ínos·· das· figuras más que se relacionan con la responsabilidad: la 

· .. autorreg¿lación y· la auditoria ambientales, las cuales son de carácter preventivo y se 

estructuran como medidas adecuadas para asumir la responsabilidad ambiental, toda 

vez que se fundan en el compromiso voluntario de los productores, empresas u 

organismos empresariales para mejorar su desempeño ambiental a través de los 

cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad 

vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o 

beneficios en materia de protección ambiental. (art. 38) 

Lo que propiamente se califica como responsabilidad por daños al ambiente se 

encuentra regulado por los artículos 203 y 204, los cuales disponen lo siguiente: 

Articulo 203.- Sin perjuicio de las sanciones penates o administrativas que 
procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los 
recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a 
reparar tos da/los causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. 

El término para demandar la responsabilidad ambiental. será de cinco a/los 
contados a partir del momento en que se produzca el acto. hecho u omisión 
correspondiente. 

Articulo 204.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley se 
hubieren ocasionado daños o perjuicios, los interesados podrán solicitar a la 
Secretarla, la formulación de un dictamen técnico al respecto. el cual tendrá 
valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio. 

En cuanto a las leyes especificas y los reglamentos existentes, cada uno de esos 

cuerpos normativos contempla dentro de sus preceptos, en especial en aquellos 

· referentes a las medidas de control, seguridad y vigilancia y las sanciones, lo 

relacionado con la responsabilidad ambiental y como ejemplo podemos citar la Ley 

General de Vida Silvestre artículos 122 a 130; la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

. articulas 164 a 177; los Reglamentos de la LEGGPA en materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, en materia de Residuos Peligrosos u en materia de Prevención y 
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'" . .. . ":·._,· . .' .. -
. . 

Control de la Contaminaci~h de' la Atmósfera articules 55 a 65, 58 a 63 y 46 a 52, 

respectivament~. ~te; ( 

Finalme.nte,· ca.be.~acer mención de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños 

NÜclear~s. public;da en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 

1S74;és'.el único cuerpo normativo que de manera exclusiva trata lo referente a dicha 

figUra civil, ya· que· su objeto es regular la responsabilidad civil por daños que puedan 

causarsé .. por. el emp.leo de reactores nucleares y desechos de éstos, daños que van 

desde la· pérdida de vidas humanas y lesiones corporales hasta daños y perjuicios 

materiales. 

·Además; ·dicha ley especifica que la responsabilidad civil del operador de una 

· .. instalación .nuclear, es decir de aquella persona designada, reconocida o autorizada 

. 'p~~ u~ Estad~ ¡;n cuya jurisdicción se encuentre la instalación nuclear, será objetiva y 

; s'u im'pa'rte máximo será la suma de $100 mil o $195 mil, sin incluir los intereses 
- ..... -- •. 

• 'h~gales ni las costas que establezca el tribunal competente en las sentencias que 

dicté 'respectó a daños nucleares, señalando .·que el operador no tendrá 

· résponsabilidad cuando los daños sean causados po·r,actos bélicos o catástrofes 

naturales, o bien .c~ando pruebe .que la. lllctima:: actuó con dolo o negligencia 

inexcusable. 

De igual forma, establece que la acción de responsabilidad civil por daños nucleares 

será de diez años y de quince años cuando se trate de daños corporales mediatos 

que no impliquen pérdida de la vida ni conocimiento objetivo inmediato del mismo, 

plazos que serán contados a partir de que se produjo el accidente. 

111.3. La Responsabilidad Civil por Daños al Ambiente. 

Los sistemas jurídicos, inspirados por los principios ambientalistas, se han enfocado 

en el desarrollo de mecanismos jurldicos de carácter preventivo, relegando a un 

segundo plano lo referente a los instrumentos de reparación debido a las ideas 

ecologistas que consideran a la prevención como "la regla de oro en materia 

ambiental dado que cuando un daño al ambiente se produce, resulta muy dificil 
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cuando no. imposible/. volv~~· las cosas a su estado anterior, pues sucedido el 

incidente·' •.. , s.3· lesiona tanto a' las personas y las cosas que integran el ambiente y 

-pertenecen al'dominio ~rivado;~cuyo_ daño pare más sencillo .de mesurar y reparar, 

como ali~me~su;able patrimonio ambiental del dominio público que lo integra y lo 

rodea."98
; 

Asl pues, • ... desde la perspectiva de ia reparación del daño, los sistemas juridicos de 

varios paises han recurrido a la adaptación del derecho civil, del derecho penal y del 

derecho administrativo, pero pocos. s_on los paises en los cuales. se. han puesto en 

vigor disposiciones jurldicas especificas relativas a la responsabilidad y reparación 

del daño ambiental .. ."99 

Dentro del ámbito civil, cobra especial importancia la figura de la responsabilidad civil, 

tanto subjetiva como objetiva, aüriq~e f;ñ general se·. considera que de entre esas dos : .. ··.,. ·. · .. ··' . ·. . · .. ', 

modalidades de responsabilidad,._",.; tratándose de daños al ambiente, y debido a que 

estos afectan los interese~ . de una .colectividad, cobra especial importancia la 

responsabiliclad Óbjetivá)~~/iá\eC>rra delrie~go,; de manera que desaparece el 

requisito de la c¡_¡lpá, p~es ~¡ la técnica crea n~evos daños, también aporta los medios 

para evitarlos:. la diligencia habrá 'de llegar mucho más allá de la de un buen padre de 

familia, y será 'acorde C'on. la actividad desarrollada."100 

. ··. . . 

Como se menci~~Ó ~nteriormente, dentro de nuestro sistema legislativo, la LGEEPA 

regula la re~ponsabilidad civil en sus artlculos 203 y 204. 

- -
El primero de esos articulas establece que la acción de responsabilidad civH podrá 

hacerse valer en caso de daños originados por actividades que canta.minen o 

deterioren el ambiente, o bien, afecten los recursos naturales y la. biodiversi.dad, 

estableciendo como plazo de prescripción de dicha acción cinco años a partir del 

momento en que se realicen las actividades causantes del daño. 

'
111 Idcm 
Q<) GONZÁLEZ MÁRQUEZ. José Juan. l~a rcspousabi/idad por el dwio ambiental:. Op. Cit. Pág. 116. 
'"' COMISÓN CENTROAMERICANA DE AMOIENTE Y DESARROLLO. Legislación y Pollticns. 
Rt!.,·ponsabi/idad Civil por Dmlo Amhien/a/. Disponible en intcmc1: 
http://ccad.sgsicn.org/lcgislncion/pa/PRES.htm 
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En cuanto al segundo, ~a .valor ~robatorio enjuicio a losdictám~nestécniÍ:os que los 

interesados soli~iten a la Se~reta;la de:r:,,edi~-Anible~te y R~curso~ Naturales, los· 

cu~les son emltict~s ~ travé; d~ la p(oéu~aclurl·a Fed~~~I de Protección al Ambiente 

La Ley Marco no hace mayor referencia a la\forma en que dicha responsabilidad se 

estructurara y será reclamada, por lo. que· se debe recurrir a la legislación civil 

aplicable, la cual al basarse en una lógica individualista presenta una serie de 

problemas e interrogantes al momento de tratar de aplicarla en el ámbito ambiental, 

mismos que serán expuestos y analizados en los puntos siguientes a fin de 

determinar el por qué se considera que las disposiciones juridicas que regulan el 

tema del presente trabajo de investigación son inadecuadas e insuficientes. 

lll.3.l. Elementos de la responsabilidad civil por daños 
al ambiente. 

Al analizar la figura de "responsabilidad civil", debemos seguir el modelo civilista 

tradicional ya que sus elementos son los mismos, pero debemos tomar en cuenta que 

su estudio dentro de la materia ambiental debe partir desde una perspectiva nueva 

con base en ideas de universalidad, modernidad, solidaridad, justicia, equidad y 

sustentabilidad. De tal manera, me referiré en primer lugar a aquellos elementos que 

son comunes tanto a la responsabilidad contractual como extracontractual y después 

a aquellos que son propios de cada uno de ellos. 

Daño 

El daño es calificado como la piedra angular de la responsabilidad civil, toda vez que 

se vincula con los é!~~á~ el~mentos'y los enlaza unos con otros, pues es más que 

una lesión al interés d~.1a·:v1cÍima o.una 'violación de la norma, es el resultado 
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causado que se proyecta, bajo la forma de una lesión_ negativa e injusta, hacia el 

responsable atribuyéndoselo.'º' 

Tradicionalmente, se ha considerado que la "responsabilidad civil sólo implica un 

daño causado exclusivamente a la vlctima" 1º2
, es decir;_ un daño de carácter privado 

que resiente el afeclado directamente en su persona o palrimonio; concepción que 

dentro del ámbito ambienlal supone un obstáculo para la correcta configuración de la 

responsabilidad civil y la consecuente reparación, ya que el daño ambiental es un 

"daño supraindividual, que no consiste en la simple suma de daños individuales, ... 

sino en una lesión actual y concreta .. desde ·el punto de . vista de la entera 

colectividad que lo sufre simultánea y coincidentemente: .'cada miembro es titular de 

un fragmento del interés lesionado y trata de un mismo y único daño."103 

Cabe señalar que el daño ambiental puede cons.iderarse desde do~ puntos de ·vista 

diferentes, en primer lugar como una agresión' directa al ambienÍe que altera el 

equilibrio ecológico y en segundo lugar,,cc;mo ia áfe~tación mediata a la calidad de 

vida del ser humano que lesiona : Íridi¡ectam~nle su p~rsona o sus bienes; sin 

embargo en ambos casos es ne¿e~arÍC; recono~er ,que el' ser humano es W1 elemento 

más del ambiente, "o se~ '_~J(¿uar¡d'? hablamos de daños ecológico(el ataque al 

hombre se mira co1110 dañó~~ únaparte integrante del equilibrio ecol~g.icó y no como 

sujeto de derecho~ y d~bEir~s i~divicÍualf'.s;."aun c~ando se hace'muy ·~liflcH~l separar 

los daños que sufÍe ~I hon,;·b~e co~o integrante del ,;;und~ cie·Í~ ~át~rález~: de los 

que afectan sullida obie~e~ ~n pa~icular">c>i 

Asl pues, una de las dificultades al determinar el dak~i~JbientaJ:¡~~e sus efectos 

inciden "en dos ámbitos de alteración: el del patrimonio ·particulár de un s~jeto y en un 

'°1 PADILLA. Rene A. Sistema ele la Rcspon.mbilicladCivil. Buenos Aires: Editorial Abelcdn Perrot, 
1997. l'á¡¡.46, 
wi ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Compc11clio ch.! Derecho Civil. Tomo JI/. Teoría General ele /as 
Obl(l!acioncs. Op. Cit. Pág. 296. 
1Ul STIGt.rrz. Gabricla A. El daño al medio ambhmtc en la Constitución Nacional. En 
l?t:.,1m11sabilidacl por clat1os en el Tercer Milenio. l/omem~je al Prof. Dr. "fti/io Anibal ;1/fernif. 
Argentina: Miznm Editorial. 1997. Pág. 317. 
•~ DRANAS DE CLEMENT, Zlatn. Responsabilidad Internacional en Materia Ambiental. En Ilustre 
Colegio de Abogados de rv1a<lrid. Temas de legi.\/aciñn, Ui!slitin y Derf!dlO Ambienw/. España: 
Editorial Dykinson, S.L.. 1997. 
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bien de interés colectivo. El Código Civil vigente establece los mecanismos 

necesarios para resolver las cue~tiones plánteadas sobre daños en propiedad o 

posesión ajenas, ... pero cosa distinta es lograr una concreta delimitación de la 

responsabilidad del agente causante del daño a un ecosistema, cuando el bien afecto 

no tiene un dueño cierto y conocido, pues la que sufre la lesión a los bienes 

ambientales es la sociedad misma por cuanto el bien es. colectivo,~ 10• desde el p'urito 

de vista de la titularidad de su disfrute, lo cual explica que su defensa se haya basado 

en mecanismos y figuras de Derecho Administrativo, relegandó, hasta cierto punfo, su 

tutela a través del Derecho Común. 
.~: ,•~,· -'., ~-;ó':,;_,~,·~!{ .. ~.":, '~ ''.:i'•:· '. ·' ~~' ''.-

En este punto surge la opinión de quienes s~~tien'~l1 qÚ~'~(;;~fií~i~~{~.e~ una res 

nullius, es decir, •una cosa que nunca ha tenido dueñÓ,'ipero'que:en:úri momento 

dado puede tenerlo, y que por lo mismo es posibie':cñ¡,·5~~~'rb{'tj~e' con~tituya la 

materia o el objeto de una relación jurldic~·106 , p6°1' io·q~~:¡; meÍi~ici8~· ~e de e~a 
apropiación nadie está facultado para hacer. valer i¡¡ ·;~ciÓrí ~ci;:re

0

s~~~~~bilidad civil .. 

. :~·.;:.·:":'·· _;_:-::"·-:~~<:._ -::· '. > : 

La forma para adquirir la propiedad de res nullius es la. ocupación, entendida como "la 

toma material de una cosa corpórea que nunca haya.· tenido dueño, con el ánimo de 

venir a ser propietario de esa cosa" 1º7 y dentro de nuestro sistema jurldié:o esta forma 

de adquisición no rige respecto a los bienes inmuebles toda vez que el Estado tiene 

la propiedad originaria sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites 

del territorio nacional, según lo dispone el articulo 27 de nuestra Carta Magna, pero si 

puede aplicarse a bienes muebles como por ejemplo las presas obtenidas a través de 

la caza y la pesca, tal como se desprende de lo establecido en los siguientes artículos 

del Código Civil: 

Artfcu/o 856 
El derecho de caza y el de apropiarse /os productos fie ésta en terreno 
público, se sujetará a las leyes y reglamentos respectivos. 

1°' FERRO NEGRETE, Alejandro. t:f probfema de la Respo11sabilidad J11rfdica por Dmlos a( Medio 
1tmbic111e en Alé.l:ico: Principales Consecuencias y Posibles Soluciones. 
106 GUTIÉRREZ Y GONZALEZ, Ernesto. El Patrimonio. El Pecuniario y el Moral o Derechos de la 
Persoualidad. 5ª Edición. México: Editorial Porrüa, 1999. Pág. 121 
107 ldcm 
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Articulo 857 
En terrenos de propiedad particular no puede ejercitarse el derec/Jo a que se 
refiere el articulo anterior, ya sea comenzando en él la caza, ya continuando 
la comenzada en terreno público, sin permiso del due1lo. Las campesinos 
asalariados y los aparceros gozan del derecho de caza en las fincas donde 
trabajen, en cuanto se aplique a satisfacer sus necesidades y las de sus 
familias. 

Articulo 858 
El ejercicio del derecho de cazar se regirá por los reglamentos 
adminislrativos y por las siguientes bases: 

Articulo 859 
El cazador se hace duor1o del animal que caza, por el acto de apoderarse de 
él, observándose lo d1spues/o en el articulo 861. 

Articulo 860 
Se considera capturado el animal que ha sido muerto por el cazador durante 
el acto venatorio, y también el que está preso en redes. 

Articulo 861 . e· .. 

Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propielario' de. éstos o quien 
lo represente, deberá entregarla al cazador o permitir que entre .a buscarla. 

Articulo 868 _\' :': 
La pesca y el buceo de pertas en las aguas del dominio. del poder público, 
que sean de uso común, se regirán por lo que dispongan las leyes y 
reglamentos respectivos. ··i':·'?-
Artlculo 869 
El derecho de pesca en aguas particulares, pertenece a los dueflos de los 
Predios en que aquéllas se encuentren, con sujeción : a las leyes y 
reglamentos de la materia. · ·· · .. -- " 

Articulo 870 
Es //cito a cualquier persona apropiarse los animales brav/os, conforme a /os 
Reglamentos respectivos. 

Además, por lo que hace a otros elementos del ambiente como serian el espacio 

aéreo, el mar territorial, las lagunas, la plataforma continental, las playas, los predios 

rústicos, etc., estos caen dentro de la clasificación de. cosas extracomerc.io, 

incomerciables o no comerciables, es decir, de aquellas que conforme al articulo 749 

del Código Civil Federal, no pueden ser objeto de propiedad particular por mandato 

de la ley o por su naturaleza. 

Con base en lo anterior, nos enfrentamos a lo que se den_omina bienpúblié:o, que es 

el que pertenece al Estado y es administrado directamen.te po~· los ·órganos de 
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gobierno, en cualquiera de las formas que éste se presente y cualquiera que sea el 

dominio que tenga sobre él, ya sea directo o indirecto, teniendo po.r. caracteres 

esenciales, sin necesidad de que se presenten todos ellos, los siguientes: 

a) Puede ser inmueble o mueble, corporal o Incorporal; 

b) Que sea insustituible; 

c) Que pertenezca a una persona moral gob~rnante públic~; 
d) ~ue se necesario p~r~l! f~n~ió~:e~,~¡~~i·~~ d~-e~~pe~sona moral gobernante, 

e) Que esa persona rnorat";gobér!1antE'. ! .. 16 • destiné . desempeño de. sus 
funciones;'ºª· ···, ... ¡· :.;;·,, .,. .. · 

·:- · .. <);:_~. :· ,,. .. , .. ;::-· -~.jz>,:·::~;·::~"- .. x: . -::: ~ 

::::s:~~~~:z~~1~~~:~~~1m1~~.~~~\~~~t~~ra~:';:,:;:,~ 
,., -.-,.. ·;.'~'~'::: . t;' ···:;. •·. ·". ,· '\_:·~::~·;_\". 

Los bienes de dominio pÚblico' son aquellos afectados' a ia útilidaCÍ pÍJblfca y sobre los ·- -- - - . . - . - -·· - ·.-~ . ----.. ' . . . ·-' . - . . . . -- . ' ·' •". .. . 

cuales el Estadó. ejerée·una ,'potestad soberana, conforme a' regl;s 'dél derecho 

. público, . a ef~cto '.de( regllÍar; su 'áprovechamientÓ y • de esai m~n~r~' ~'s~gLJrar su 

preservaciÓ11 y 'ex~lot~cÍÓn raciC>n~I. para fin de que trasci~nd·~~.·~Ú~ i;~t;t~·. ~I i~terés 
.soéial y él. rnómento .histórico que se vive; mientras que los bi~11é{c!1:3,cforií1~i.o privado . 

sori 'aquellos. que no están sometidos al uso común. y nC>. cuent~·ri 'ca~ una prC>tecéión 

.·· ~~:;~s::n::gid;~ .. ~~~:c~:s. a::i~i:~~;~: ·. :14~¡f ~y}i?*1!~~:}~:~f~:~:11Z:is~:: • 
caracterlsticas de inembargables e imprescríptÍble!i"; ~rÓhibie'~ao'q~e s'e~~ ~bjet~ de 

donación o ~omodato. 109 
. . ' :;: .. ·;,?·~~!~t::\:;:' "~,i; .. ':"°(;.,?: 

'.-.'_·>_{ .:.:, .;-__ ·:·,;·t>1-' ~'\~;t· '' 
De la explicación anterior podemos concluir q~e,losd.iversos elementos del ambiente 

se clasifican como bienes de domirÍÍo púbiicó;:··~~¡.''1JqG~ci~·;'¡:;;g~ra'generalizada se 

ha adoptado un enfoque según el cual lo~ p~rti'i:~'t~~~~ ·¿~ .. ~~~~ d~ personalidad para 
' '-· -· ,, ~ ¿.::,.·,'2~.é-~'..- " ·-

'º' Cfre Ibídem. Pág. 149 y 151 . · .: ·.:• ". :••,; ·¡ ·.· .. 
1119 Cfre. Dominio Público. En MARTfNEZ MORALES; Rafael l. Biblioteca Diccio11arios J11rlúicos 
1Cmcíticos Volumen 3 Derecho Administrativo. Op. Cit. ~ág.- _7s.::_ > 
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ejercer acciones posesorias con el fin de defender su derecho al uso y disfrute de 

dichos bienes, contando únicamente con· l~s r~c~rsos ~dministrativos y el juicio de 
" - ' . ·.- -. -. 

amparo, pues tradicionalmente se ha conside.r~do ·que. la mejor forma de proteger 

dichos bienes es a través de un régimen especial. de carácter represivo por medio del 

Derecho Administrativo y el Penal. 
' . ,. 

Dentro de ese contexto; el rol del Esi~d·~·en'I~ tutela ambiental resulta innato pues al 

ser colectivo el interés necesitádo,de. protección, es lógico que el cuidado del 

ambiente se articule principalmente como Una obligación de dicha persona juridica "º. 
no obstante, la acción dé los : párticl.Jlarés;' a través de modernas herramientas 

júrldicas o de viejas figuras ad~ptiida~'a' los' principios ambientales, se transformó en 

un impensado mecanismo de .·co~irC>i 'social 111 que devolvió al individuo cierto 

protagonismo ante las graves fall~~· que· como administradores del a~blente 
cometieron diversos Estados. 

Asl pues, existen juristas cóm.o los argentinos Claudia y Mario Valls, que opinan que 

el derecho de los particulares·sobre los bienes de dominio público está incorporado 

en su patrimonio y por. ello es posible defenderlos por medio de mecanismos de 

Derecho Común, asegurando que los individuos no han cedido su derecho al uso y 

·disfrute de los bienes que nos ocupan y mucho menos han entregado su propiedad a 

los órganos de gobierno, simplemente les han delegado su administración y 

reglamentación para protegerlos y potenciar su uso: fundamentando su argumento en 

qÜe eso~ bi~nes se encuentran contemplados no solo en las leyes fundamentales y 

los ordenamientos jurldicos administrativos de los diversos paises, sino también 

dent~o'de los ~Ódigos civiles. 
' ,O"• ·• 

• : '• ;-e .; ·~:' ' 

Déntro ci'ei cuerpo de nuestro Código Civil Federal, los bienes de dominio público se 

enc~entra~ regulados dentro del TITULO SEGUNDO.- Clasificación de los Bienes, 

11° CfrC. BUSTAMANTE ALSINA. Jorge. Derecho Amhiet11al. F1111c/a111enraCió11 y Normativa. Op. Cit. 
Pág. 137. 
111 STEFANI, Dr. Rubén Marccto. Dailo y control ambiental. La función de tutela ambiental del 
Derecho Privado. Portal de Abogados, Colaboraciones Derecho Ambiental .. [ en Hnca]. 2000, 
Disponible en intcmct: www.portaldcabogmlos.eom.ar/colaboracioncs/2612dcramb.htm 
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CAPITULO 111.- De los bienes considerados según las personas a quienes 

pertenecen, en Jos siguientes articulas: 

Ártlculo 765 
Son bienes de dominio del poder público los que pertenecen a la Federación, 
a los Eslados o a los Municipios. 

Articulo 766 
Los bienes de dominio del poder público se regirán por las disposiciones de 
este Código en cuanto no eslé determinado por leyes especiales. 

Articulo 767 
Los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, 
bienes destinados a un servicio público y bienes propias. 

Articulo 768 
Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden 
aprovecharse de ellos todos los habitantes, con las restricciones establecidas 
por la ley; pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión 
otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas. 

Articulo 769 
Los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común, quedan 
sujetos a las penas correspondientes, a pagar los daños y perjuicios 
causados y a la pérdida de las obras que hubieren ejecutado. 

Articulo 770 
Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecen 
en pleno dominio a la Federación, a los Estados o a los Municipios; pero los 
primeros son inalienables e imprescriptibles, mientras no se les desafecta del 
servicio público a que se hallen destinados. 

Articulo 771 
Cuando conforme a la ley pueda enajenarse y se enajene una vla pública, los 
propietarios de los predios colindantes gozarán del derecho del tanto en la 
parte que les corresponda, a cuyo efecto se les dará aviso de la enajenación. 
El derecho que este artlculo concede debera ejercitarse precisamente dentro 
de los ocho dlas siguientes al aviso. Cuando éste no se haya dado, los 
colindantes podrtJn pedir la rescisión del contrato dentro de los seis meses 
contados desde su celebración. 

Además, es necesario hacer notar que debido a sus caracteristicas propias, 

determinar el daño ambiental resulta complicado, ya que al exteriorizarse lentamente 

es muchas veces difícil el determinar quien es su causante. El tiempo que transcurre 

es significativo y obstaculiza el advertir y reclamar la reparación de dicho daño, 

permitiendo que el responsable disfrute por un lapso considerable de los beneficios 

que le produce y después aprovechar la prescripción, que dentro de nuestro sistema 

jurldico es de dos años, o inclusive desaparecer o volverse insolvente. 
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.Finalmente, a manera de c~ric;1úsi6n P()d~mbs señálar que ~el.daño ambiental no sólo 

es distinto al. daño.civil· pi:lrc\ue·arecta a uri bien júridico diferente, sino también porque . . . . . \"' . . ~ . ·., ,_ , .. . .. . .... , '. . . 

sus caracteristicas difiere.n sustancialménte··de las qúe identifican al daño civil. En 

erecto, a 'dife~én~ia.cie' ~'quei, eCd~nci''~;i;bí~~t~I ~~ in~ierto e Ímp~rsona1·. ' 12 

-· ~ :;.. ,~.:,:~;~· ... ~ ·»::.·>> ·.· 

R81a·ción·· de "c·~-Gs-a1i"CJ1Ctó~':R~,,~~¡c;·r:¡ · h·a·~·sa i'<> ·· 

La re~pon~~bi!id~~J.;:;s1·::~~[~~:;;,~B'~~'i'~:~·'jL,~1J!'1jt~Íb~¡; ª-~~: ~ujet(). cuandó. se 

demuestra qué éste es el causante ·del daño reclamado; pues de otro modo se estaría 
: ,·· ':-·' "<_.: .. -:: . .,.,:····:,<.:·::o._-.. ,::,~.,;--::-:.-~,:.~-~-·>:'¡:\¡~¡, .. ¡;;~·?l;'.':--".'._·~-~;:~-é::,/-"•_' . , .. -- . . . -

atribuyendo a una ·persori·a 01 .. daño causado por.otra> 
;o:··>/:.:·:,~·-:·. . .. Y:·;.~ . 

• ' .. :·;,: < ··:.,·(; ~-':\::·_·;··!;<-·:'·, 

Dicha conexión entr~\e'1 '~~ft~ y:.el he~ho .de la pers~na se denomina relación de 

causalidad ó reiációf1 'cáúsai 'y ["éo~stituye' un .elemento objetivo dentro de la 

responsabilidad éívíl, porr~f¿~ír~e ·~·un .f1l1culo externo entre el daño y la conducta de 

la persona. 

Hasta cierto púnto, la ·r~l¿c;{ó~\d~i~Clusalidad se estudia y determina bajo un rigor 

cientifico y sistemático: l.~ .?U,~('d~ lu~ar a que sea dificil el determinar la causa de 

ciertos daños, en._espeéial_lcuá'~do•·exÍsten varios hechos que probablemente los 

hayan produ~ido ... Á fin'ci~-~6í~cifci~~r t~I situación, ilustres juristas han desarrollado 
• ~· > • ' ·-. ' .;. 

innumerab,les y variadas teící~las;>entre 1ás que podemos señalar la Teorla de la causa 

única y ab~0Íut~T1af~~fi~'dé1a>dlrer~nda entre cambios y estados permanentes, la 

Teorlá d~ la caÚs~,~~h'eia.;~~.'e§'.•i .... 

Sin· embargo, la teorl~',á6~~t~cl~ ·poi: la doctrina y la legislación mexicanas, es la 

·· Teoria de;I hech() deterniinante o ~oridicl.ón sine qu~ non,. dentro de la cual la causa .,. - ,. ;· -... ·, ._ .. ., ... ,,_. ' .. " 

es considerada como el .re.sllltado dé\iná~úrnacfe condiciones positivas y negativas, 

entre las cuale~ se encuerifra I~ cÓnductá tiuman¡¡: que se causan unas a otras y en 

conjunto generan el daño, ~í~ncle>Jrilposib!~J~ia;q~izar. o dividir la particip¡¡ción que 

cada una de ellas tuvo en' eir'~eslJIÍado.final,' salvo' por' leí que respecta a la conducta 

112 GONZÁLllZ MÁRQUEZ, José Juan. · ¿~ re.~;011sabilida;I por el dmio e1111bie111u/ en Afe<ico: E./ 
parcu/igma dela reparación. Op. ~it. _Pág. 101. · ·· 
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humana que crece hasta convertirse en el fundamento d.e la causa, estableciendo asl 

un parámetro para determinar si ella misma y cada una de las otras condiciones son 

relevantes o irrelevantes desde el punto de·vista ju'rld.ico·, según sean útiles o no para 

imputar el daño a cierto sujeto113
• 

En otras ·palabras, "la condición sine. qua non de un dañ.o imputable o no al 

demandado, debe determinarse de acuen:lo con la siguiente base: si el daño se 

produjo por la actuación de este '·último· será responsable; en cambio, si se hubiera 

producido aun cuando el dema~clado·. no hubiese actuado, no habrá base para la 

responsabilidad. De esta suerte,.:.~ .al· actor en el juicio de responsabilidad civil le 

incumbe ... la prueba .... del nexo causal, ... asl como la de que efectivamente se 

produjo un menoscabo en su patrimonio o dejó de percibir alguna ganancia licita 

como consecuencia directa del citado hecho."114 

La dificultad para determinar la relación causal es una constante tratándose del daño 

ambiental, ya que éste al ser difuso, len.to e impreciso, comúnmente es provocado 

por más de un sujeto, siendo el resultado de distintos factores, alguno de los cuales 

pueden ser incluso de origen natural o bien ·ser inofensivos en caso de no haberse 

presentado de manera conjunta. 

Además, al no manifestarse de inmediato, al momento en que el daño ambiental es 

percatado, generalmente ya son muchas las condiciones que se han unido a la causa 

original, agravando sus efectos, o·bien el responsable ha desaparecido, lo cual es 

dificil "en un· territorio ta~·: ~asta· como el de México donde se hace imposible que 

· .todos los SLJjetos :.que 'oca~ionen la degradación ambiental sean sometidos por el 

· .poder púbU~~ Vt0ci~~: 1-.:i~ ~onas que se han visto lesionadas por la actividad humana 

dolosa~ n~gÚgellte'seall cónocidas"115
• 

113 Cfrc. En BOFIA 130GGERO, Luis Maria. Responsabilidad. En la Enciclopedia Jurldica Omeba. 
Tomo X\'/V. 
114 ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo fil. Teoría General de las 
Obligaciones. Op. Cit. Págs. 311 y 313. 
"' Cfrc. FERRO NEGRETE, Alejandro. Op. Cit. Pág. 64 
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De igual manera,· en materia ambiental el dáño debe comprobarse en dos ámbitos, 

primero como afe¿iacióri CÍirécta'al a:,:;bient~'y lu~g6 como lesiórfinCÍiíecta a la calidad 

de vida del se~ humano; par~ í~ cual ~e riiquiere d~ estudios, investigaciones y 

análisis cientificos y t~i::nológicos< ~um~:,:;~rite cost~sos; que bien pueden ser 

refutados por otras éxpliéaciones y arsumeñt~~-mi'. '. 

Conducta humana 

De manera general, la conducta antrópica se puede definir como un obrar humano 

positivo o negativo encaminado a un propósito, pero al referirnos a la responsabilidad 

civil, debemos ser más especificas, señalando que es "el comportamiento corporal y 

voluntario del hombre que genera un daño como resultado de actos positivos u 

omisiones, ya que la conducta .se. refiere no sólo a hacer, sino también a no hacer, 

dejar de hacer, permitir, impedir, etc."117 

Algunos autores no cons.id.éran ,a la ~conducta. como parte integrante de la 

responsabilidad civil, aig~rrient~hdo qüe si bien es necesario un obrar humano para 

dar origen al dañ~~Y·;~(cl~;~éti~;cie'exigir-~u·reparaéión, aquella aparece como 

presupuesto indi~peii1sá61e:·:np en s.1 como: un. elemento autón()mo, ª~~más de que 

:b:i:. ~:~r:~r~~f f~.~.P~l~~i~fr~.·u.:.;f ,~~dV\li:t;.'á~,!if~:~~:·'í"''.''º"·• ~;e. o~ 
. _,- i :·J' . -- . ·.~ ·,:. ·~· - . 

!:~,7~;~~¡\;;t,íef ~~f:rf~i::,:·:.~:::~;:,~":::0;,::f::~!;jf !: 
ámbito. juridié~:, .;'d~·~~I¡'cié' s~r el sostén de diversas relaciones qu; ·~~ p(esentan 

dentro de la figuraJur!dlca' qué nos ocupa, tal como son la relación de caúsalidad y la 
,,-,,-· ,•L' '' ,•_-,_-_ ,-• •' ' - ' '' '""'••'• ·>- o< 

. antijuridicidad, resultando erróneo creer que su estudio puede englobarse. dentro de 

esos dos · últimos elementos, . pues si bien se encuentran IÍgados, ~·o deben 

confundirse·. 

116 Cfrc. CAMPOS DÍAZ BARRIGA, Mercedes. ln responsabilidacl cfril por clw1os al medio a11Íbicnte. 
El caso del agua en Afé.xico. Op. Cit. Pág. 11 S. 
117 PADILLA. Rcné A. Sistem(I dcill Respvnsahi/idadCivil. Op. Cit. Pdgs. 63 y 64. 
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Por otra parte, tal como se mencionó anteriormente, en materia civil por regla general 

cada persona responde únicamente por su propia. conducta, sin embargo se dan 

.casos especiales en los que una persona responde por los actos de otra persona, de 

las cosas o de los animales, pues aunque la acción que causó directamente el daño 

nó le es atribuible en un plano estrictamente sistemático, el Derecho, dentro de su 

deber ser ha establecido normas para determinar.cuál es la conducta que provocó el 

daño con base en los principios de "deber·de vigilancia" y "responsabilidad por la 

elección". 

Asl pues, en materia ambiental según· se trate de responsabilidad objetiva o subjetiva, 

la conducta ca~sante' del daño ·será por un lado, el. uso de cosas peligrosas o la 
-· . . . ~· - . - ,._. . 

.realización de actividádes·riesgos ypor el otro, el llevar a cabo un hecho illcito, lo cual 

implica, no sól~ '.:i"i: e:;;~i~l~'n'de delitos ambientales, sino también el violar 

' disposiciones administrativas Íales como la obligación de respetar ciertos parámetros; 

• obt~ne~ p~rmi~o~ o 1¡¿~~d~~ para desarrollar determinadas acciones, etc. 

>Respecto~ l,a·~~SP(J.nsabilidad objetiva, cabe recordar que para reclamarla basta con 

··:probar éinexo causal que existe entre el daño generado y el riesgo creado, por IÓ que 

en níat~ria :~rl1tii,~ntal bastará con demostrar que existe un vinculo entre el us~ de 

susta~cl~~ o la realización de actividades peligrosas y el daño ambiental, sin 'importar 

por parte del responsable o si cuenta o no con los permisos 

. . ',. ' ·. ' 

·0~·1gu~Lrl1anera, es necesario hacer notar que en materia ambiental, dentro de las 

. sustancias·: peligr()sas se comprenden a los residuos peligrosos, que conforme al 

•J'. Artl~u1~'3;'r~~é~1ÓnxXXll de la LGEEpA, son."IÓdos aquellos residuos, en cualquier 

c,i: e~Íaq~ flsÍdd, 'q~e po; sus ~aracterísticas corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

•: : . ínfla'niables'o. b'iolÓgico"Íiifécciosas, répresenten un peligro para el equilibrio ecológico 
, -., ... -·· •'' - .- . - ¡-··- -

·'.o é/.a!11bienteH y cUeritan: ~oñ G~a r~gulación especial tal como se desprende del 

articulo '150,cie la citada Ley: 

Artlculo · 1 so 
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Los materiales y residuos peligrosos deberán sor manejados con arreglo a la 
presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales rnoxicanas que expida la 
Secretarla. previa opinión de las Secretar/as de Comercio y Fomento 
Industria/, de Salud, de Energla. de Comunicaciones y Transportes. de 
Marina y do Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y 
residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, 
transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final. 

El Reglamento y las normas oficialas mexicanas a que so refiere el párrafo 
anterior, contendrán Jos criterios y listados que identifiquen y clasifiquen fas 
materiales y rosiduos peligrosos por su grado de peligrosidad y 
considerando sus caracterlslicas y volúmenes; además, habrán de 
diferenciar aquellos de al/a y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretar/a 
la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos. 

Asimismo, la Secretarla en coordinación con las dependencias a que se 
refiere el presente artlculo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las 
que se establecerán los requisitos para al etiquetado y envasado de 
materiales y residuos peligrosas, asf como para la evaluación de riesgo e 
información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su 
manejo, particularmente tratándose de sustancias qulmicas. 

En lo referente a las actividades riesgosas, de conformidad a lo dispuesto en el 

articulo 146 de la LGEEPA118
, se han emitido dos acuerdos, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación con fechas 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, 

respectivamente, a través de los cuales se establecen dos listados que señalan 

aquellas actividades que se consideran riesgosas y además definen los siguientes 

términos: 

Sustancia peligrosa.- aquella que por sus altos Indices de 
lnflamabi/idad, exp/osividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, 
corrosiva o acción biológica puede ocasionar una afectación 
significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. 

Sustancia inflamable.- aquella que es capaz de formar una mezcla 
con el aire en concentraciones tales para prenderse 
espontáneamente o por la acción de una chispa. 

111 Artículo 146.- La Secretaria, previa opinión de las Secre1<1rías de Energía, de Comercio y Fomento 
Industrial, de Salud, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Soci¿tl, conforme al Reglamento que para 
tal efecto se expida, establecerá h1 clasificación de las actividades que deban considerarse altamente 
ricsgosas en virtud de lns cnractcrfsticns corrosivas. reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico·infccciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los m;:uerialcs que se generen o 
manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando. además, los 
volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Sustancia explosiva.- aquella que en forma espontanea o par acción 
de alguna forma de energla, genera una gran cantidad de calar y 
energfa de presión en forma casi instantánea. 

No obstante lo anterior, en el caso de la responsabilidad civil dichos listados no tienen 

un carácter limitativo, sino enunciativo, toda vez que los preceptos correspondientes 

del Código Civil Federal se refieren de manera genérica a los "mecanismos, 

instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por si mismas, por la velocidad que 

desarrollan, o por su naturaleza explosiva inflamable, por la energla de la corriente 

eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas", dejando asi un amplio margen 

pára 'la interpretación, lo cual considero un acierto de los legisladores, debido al 

rá~id~,:.ai.i~ríce·de-.la tecnologia que trae como resultado·el descubrimiento o la 

i~v19~bi6;:. d~ riu~Jas sustancias y objetos peligrosos. 

: Fi~al.meníe,' _es\ de méncionarse que l~s causas gll~ eliminan a la conducta son el 

· é:~~ó 'to'~un~/1~ rúerz'a mayor o la culpa i~ex~usábÍe'ci~j~ vlcti~a. por lo que de 

L; 'preseniarsÉ/cualciuiera de esas situaciones no existirá responsabilidad .. 
. -·:~~::. ' ·- .. ."~~.(.::-'.. 

,,_, ·-:-Antljú~idicid~Ci.o ln~itUd 

.. ' ~I ~;~~e~te elemento a estudiar, asi como el siguiente~ s()n 6onsÍderados propios de 

la Í~spo~sabilidad subjetiva, sin embargo en años ;ecientéi_~;; ha propagado la idea 

de que ambos encuadran en la estructura de la responsa~iÚcÍ~d Óbjeliva, con base en 

los argumentos que se señalaran más adelante. " -.· ,. .. • 

·:;'.::\:,:.~·-:.-.... , --~· -: : -

·comúnmente se acepta como antijurldico o illcito lo contr~rl~ -'á1 C:Íerecho"119
, 

entendiendo éste último como "un conjunto arlllónico, C~herente; de modo.que el 

carácter ilícito o antijurldico de la conducta va.a.ser dado por el examen de la· 

totalidad del ordenamlento"12º, afirmación que nos lleva a aceptar la idea de que la 

antijuridicidad es más que la trasgresión a las normas juridícas, es la violación del 

11
'' CASTELLANOS. Fernando. li,,ccmtiento.r Elementales de Derecho Penal. Op. Cit. Pág. 177. 

120 BOFIA BOGGERO. Luis Maria. Responsabilidad. En la Enclc/opetlia Jurídica Omeba. Tomo 
.\:Y/I'. Op. Cit .. Pág. 812. 
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,. . . . -

Interés jurldico que dichas normas protegen~· ya ,que el Derecho como sistema legal 

es invulnerable en sU estructur~ y prÓyeccÍón. . 

·: .· !. . > 

El concepto que nos ·ocupa ha sido:tradicionalmente .estudiado dentro del Derecho 

Penal, donde se le encuentra inti!Íi~mente relacion~do con elde ti,Óicid~d. ~ituaciÓn 
que nci se presenta en mat~ria ~iviltóci';;i' vez qUe pará calificar un hecho como ilícito y 

reclamar la reparación del daño causado por el mism~. basta' c~ri ·r~uriir, los 

elementos del articulo 1830, relacionado con.los articulas 6 y.1910, del Código Civil 

Federal: 

Art. 1830.- Es illcito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a 
las buenas costumbres. 

Arl. 6.- La voluntad de /os particulares no puede eximir de la observancia de la 
ley. ni alterarla o modificar/a. Sólo pueden renunciarse /os derechos privados 
que no afecten directamente al interés público. cuando la renuncia no 
perjudique derechos de tercero. 

Arl. 1910.- Et que obrando illci/amente o contra tas buenas costumbres cause 
dallo a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que et dallo 
se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la 
victima. 

Haciendo una libre interpretación del precepto antes referido, podemos concluir que 

la antijuridicidad puede "abarcar no solamente los casos de violación directa.de la.ley, 

sino también las hipótesis de infracción del deber impuesto por la :vol~ntadde l~s 
partes en el contrato" 121 y los supuestos de riesgo creado, pues todos .ellos, de;ivan.de 

una obligación legal genérica de no inteñerir en la esfera juridica de. terceros y, 

originan una lesión a un derecho subjetivo, es decir, causan un daño inJIJ.sto:. 

- - ' - -· 
En materia ambiental, la antijuridicidad se. presenta tanto", en la ·:responsabilidad 

subjetiva como en la objetiva pues siri importar si el responsable actUó con. culpa.o 

simplemente llevo a cabo sus actividades laborales normales, la conducta que originó 

el daño supone un ataque al derecho subjetivo de disfrutar de. un medio ambiente 

121 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. El perfil de la Responsabilidad Civil al Finalizar el Siglo XX. En 
LÓPEZ CABAN JA. Roberto M .. et ni. Rcsponsahi!iclad por dmlos en el tercer milenio. l/omenaje al 
Profesor Dr . .-ltilio Aníbal Allerini. Argentina: Editorial Abe ledo Pcrrot. 1997. Pág. 19 
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adecuado, .el cual; ;al como se me~cionó ant~rior~ente, se e~cuentra consagrada en. 
'. ' -' • - .,. •• < •• ' •• ' ' ·- ,· 

. el articulo 4º demiestrá Carta Magna. · 

Finalme~te, re!lpe~toa la responsabilidad objetiva, cabe señ~lar de nueva· cue~ta que 
0

para r~cla~arla basta .6on. pro. ba.r el nexo causal, sin Í~p6~~/sí se· c~enta c6n los 
·• ' ' •• •' ···• ""'.' •. 'L'- • • ', - "• • • • 

• • permisos yJicemcias respectivos, tomando rélevanciádi~ha s'ituaci~~· únican1ente para 

el é:as6 cie·que se pretenda señalar a los lntegra~í~~':cj~ila ~~mi~istraciÓn pública 

.. · C:~~~ ~espd~sabÍes, ya sea por. haber otorgadb l~s•~&í8ri~iici~nes·a p6~ n~ haber 

~u~plidci· cabalmente con sus obligaciones de i'ri~~~~¿¡{;~·~<;,¡9ilariéi~\ · 

. . . 

De manera genérica se puede definir la i.mputabilidad 60.mo la. aptitud de cometer 

conductas antijurldicas de manera libre y consciente, lo cual conlleva la obligación de 

responder por los daños causados, situación que en materia ambiental no cambia 

sustancialmente. Así pues, este elemento es la base para hablar de responsabilidad 

directa e indirecta,. tomando en cuenta que en algunos casos el autor material no 

tiene la capaddad para actuar con discernimiento y no por ello la victima tendrá que 

asumir el daño injusto que ha sufrido. 

El Código.Civil Federal estable en el articulo 23 cuales son las personas que carecen . . 

de di~~ernlmlento, énteindiéndose que todas las demás gozan de él, al señalar que 

ºLa min,oria de f1dad, él estado de interdicción y demás incapacidades establecidas 

•.por1a:1ey, s~~ í:e~trÍcdones a Japersonalidad j~ridica" y posteriormente, en diversos 

·~artlcuí~~;. si~aia'. 'qu.e serán .los padres o tutores quienes deberán asumir la 

;:Y ... respo[,s~bil!d.ad; bajo determ.inadas circunstancias, tal como señaló en el Capítulo 11 

TambÍé~ se collie¡;;,plan casos en que el autor de la conducta goza de personalidad 

jurfdica con1pleta pe~o la responsabilidad se atribuye a alguien más, atendiendo a los 

deberes de~igiÍan~iá y elección, asf como a las obligaciones que nacen al obtener un 

benefici.o o ganancia;. tal como ocurre respecto a los patrones por lo que hace a sus 

trabajadores .. 
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. . . De .. igual. form~.· se han ~~s~rrollacfo relaci~nes legales, que cié ma~era ·objetiva 
' . . ··' ,· . , . - , .: . . : ' .. . . - - . - ~. -. . -

permiten señalar !'11 respon.sable de. deterr:ninada acción dañosa, tal como' ocurre 

\;cuando el dañ¿ es ca,usado p~~ un animal o por sustancias peligrosas. 
· .. ,:;?; --·-«_ ·,,_, 

·- .·- -
-:.:·,;, .. ;:-

· .. ·. ·;,:'El pres
0

ente eleme~to a estudiar es exclusivo de la responsabilidad sübje'tiva; toda vez ... ') . : . ' ' .. ·. :,- - - ~·"'· --- - ' - . . . - . "' . - . 

·' ···que está·se'l:ias'áen la comisión de un hecho illcito, el cual para ser éalifiéado como 

~:}·;tal debe· cumplir con ciertos requisitos, pues aunque el hecho ilicit() ·es una conducta 

,_'.}hu;.~~á';n~tod~ conducta humana es un hecho iiicito. ·. . • 

. " ·'.. ~ . 
· ; " "La'· teoria subjetiva de la responsabilidad civil, parte del ·elemento psíquico culpa, 

e.siimándolo como esencial para que nazca el derecho·~· ·exigir la reparación del 

daño"122
, por considerarse reprobable cualquier conducta positiva o negativa que 

interfiera con la esfera jurídica de un tercero. 

La culpa así entendida se denomina culpa latu sensu y comprende la culpa strictu 

sensu y el dolo; la primera se refiere a aquellas conductas ejecutadas con 

negligencia, descuido o falta de previsión según las circunstancias de las personas, el 

tiempo y el lugar; mientras que el segundo sirve para denominar aquellos actos u 

omisiones que se llevan a cabo con la intención de dañar, por lo que es considerado 

el grado máximo de la culpa latu sensu. 

Por otra parte, la culpa strictu sensu a su vez se subdivide en: 

;.. Grave.- cuando no se tiene la diligencia que cualquier persona poco 

cuidadosa pondria en sus asuntos. 

l> Leve.- cuando no se tiene la diligencia que cualquier persona sensata pone en 

sus negocios. 

121 ROJINA VI LLEGAS. Rnfncl. Compendio <le Derecho e;,.¡¡_ Tomo 111. Tc!oriu General de las 
Obligaciones. Op. Cit. Pág. 302 
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: '·' .. ·::e .. --.·-· .... :;·- . -. 

Además .·d~_-_la_ clasilic~ción 'ant~s expue~ta,·1aidoc~rin~· tamblén.·diferencia entre la 

cülpa extracontr~cÍúal: • C>rigfi1áda • po(I~: ¿~~is.iÓh/cie/únc héch6 ·. mc'iío .· y_la culpa 

contractúa1: cau~ado ·'pór el' in¿IJrnpÚr'nientode. la~ obligacio.nes. : 
• • ' - • • ,' ·'.-, •• ,, ·~ :' ' - • • - ': • • > _, .' • ;_: :-:'.:: ~ ;~: '~' 

---~ ::~~-·/, ~:_:" \ '·.:;:< .;~_~:._:,-" -:;:. -
.Nuestro Código Civil·. Federal no define:¡;;xp~e~ame,nte ~I c;j~cepto 'ele ~ulpá, ··por lo 

·que éste debe inferirse cié 10 'di~pJe~tó:>p6}'81' ~~Íe~>~é·~~i6n~d~;~r11¿u1C> 1a3o. 
relacionado con los artlculos 2104 a 211~·y·202s,•1cis'.c~ales'sE!ñalari q~ienes serán 

responsables por ios daños· y llerjuic1il~'V!~C>~;11;v~~ .iií:'~ónhiuk'que ·abra 

culposamente "el que viola las leyes <lel>rdén'i)ÚtilidC> o'i~s't>uen~~··co~i~rilbre~; ... el 

que falta al cumplimiento de obligacil>n~¿·:~~;;;lahl~rii~ ~~~stii~idas .a f~v6r de un 

sujeto activo determinado"123 
• y el qlJ'í?viC>'if un~· ~C>~rna general que ~es de interés 

público, según la cual todo hombre·deb~:~;;,~-~~~r é:órí dlligencia y cuid.;do, 
. ,.,-, .- ;,, ;- ' ~ ";-'. 

~ r "7;'.¡ ., ·:::, 

En materia ambiental la responsahJlidad ;clilil subjetiva generalmente se .deriva de la 

comisión de hechos Ilícitos, yá .sé~ ;por violación a dispó~Íciones ad~inistrativás o 

penales, los cuale~ se pued_en1é:1~sifl6aren: 

lnfraccionesfor~11:}' ~;:~<L. · ·· · • << ·. ·. · 
a) Ejercicio de actividades sin ndencia . f11unlclpal o a~,~~~n~~se de las 

·co~diciones exigidas en la licencia · ., · ·,¿ ' : · .·. · \ .. "·: ;·~ •·.·~ '. :> 

b) Ejercicio de actividades sin acta de éompfo~ació~i. < · . 
c) Ejercicio de actividades sin contar con ~áuto~iz~~i~~es ~~~~ciftc'as .(de 

' ' t"r ;Ó~~-:;~~t;t7~~~• .~,~_•:;e,, :,"' .-·; 
vertido de aguas, etc.) ·>>· ·:~·,·;, .-;.~~,,,,·:'• >.<>~:.. ·. ·.: ':' 

d) Ejercicio de actividades sin inscripci6nen/~9istr~s oficiales. '' • · .···•· 
e) No cumplir con las ·obligaciones de p~~~~ ~~~M;1~~:· regl~nlentários o de 

facilitar datos sobre sistemas de autoéorilr'Circi no. ~réé:tJá~ declaraciones 

obligatorias. 

f) Impedir u obstaculizar las funciones ins.pectoras: 

"' Ibídem. Págs. 303 y 305 
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g) No dispone de planes de emergencia. 

h) No someterse a la evaluación de impacto ambiental cuando sean obras o 

actividades sujetas a ello. 

Infracciones materiales 

a) Superar los niveles de emisión de emisión de residu~s _estabiecidos. 

b) Superar los niveles de emisión de residuo~; ''v"il:>'r~~ibi'iés, -'radiaciones, 

temperatura, olores o cualesquiera otras foi-Ínas'de_.·~.IÍ,~r~ÍI~'. < • 
. . . ' . 

e) Uso de sustancias o materiales. ' '~, - ,. -,-·::-, 

d) Práctica de procesos, tec~ologias o sisteín¡i;;'ci~g;;;~tiÓ~:p~;;t;¡t;ído~. 1•24 

No obstante lo anterior, "al lado de la· clásiCa. responsabilidad:·. directa. de· quien 

ocasiona el daño, ha surgido en el ámbitC> '.111G~~ia.1.uria respo~s~bÍlidad indirecta 

basada en otros tipos de relaciones . (eseríclalmel)Íe cci~tf~ct~~I~~) con los 

responsables directos"125
• 

. . . 

:como ejemplo· podemos· citar el caso de la legislación de •los· Estados Unidos de 

·América, ·en especifico la CERCLA (Comprehensive Environmental Response 

Compensation and Liability Act) que permite señalar como responsable del daño 

ambiental a quienes hubieran financiado un proyecto o desempeñen funciones de 

dirección dentro de una· empresa señalada 'como dueña de sitios contaminados o 

como realizadora de actividades riesgosas, asl como la inclusión de green c/auses 

(cláusulas verdes) en contratos de financiamiento, a través de las cuales se 

condiciona el desembolso del préstamo a la observancia de las leyes ambientales. 

m.3.2. Reparación del daño ambfentaL 

'" CARMONA LARA. Maria del Cam1e11. Notas para el Análisis de la Responsabilidad Ambiental y el 
Principio de Quien Contamina Paga, a la luz del Derecho Mexicano. En La Respom;ahilidad J11ridict1 en 
el /Jmio Ambiental. Op. Cit. Págs. 66 - 67. 
•
2s ALEGRÍA, l léctor. Econornfa, Medio Ambiente y Mundo Financiero. En LÓPEZ CAllANIA, 

l{obcrto M .. et ni. Responsabilidad por dalios en e/ tercer mi/eniu. llomenaje al Profesor Dr .. ·llilio 
Aníhal Alterini. Op. Cit. Pág. 327. 
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Tal como se señaló en el capitulo anterior, el objeto de la responsabilidad civil no es 

otro que la protección de la victima a través de la reparación del daño, en otras 

palabras, la responsabilidad civil tiene por finalidad evitar que la victima resienta el 

daño sufrido determinando la forma en que ese ha de ser absorbido por el 

responsable. 

Dentro del marco tradicional de la responsabilidad civil, la reparación puede ser in 
natura o por indemnización, a elección del ofendido y "la pérdida generalmente se 

calcula en función de la depreciación económica del bien agredido o del costo real de 

la reparación del daño"126
, sin embargo dentro del Derecho Ambiental, estas ideas no 

son totalmente aplicables _debido a IÓs principios sustentados por esta nueva rama 

juridica, asi como a las c.;racteristic.as propias del daño ambiental. 

El Derecho Ambiental se fundamenta no solo en el principio de preservación a través 

del desarrollo sustentable, sino también en la idea de restauración, entendida como 

"la necesidad de devolver a su estado.inicial las cosas, objetos o bienes de contenido 

ambiental dañados con ocasión d~i actuar humano127
", siendo lógico que tanto la 

doctrina como la legislación prefieran la reparación in natura por sobre la 

indemnización monetaria, aun cuando aquélla sea la más dificil de lograr y no 

siempre resulte procedente debido a imposibilidades técnico-científicas o 

económicas. 

Dentro de este contexto;· no se debe olvidar que "la reparación in natura consiste en 

la recomposición del_ ambiente, pero no siempre significa volver las cosas 

exactamente igual a como estaban anteriormente ... la restitución exacta del medio es 

imposible, ..• la reparación in natura siempre será relativa y dependerá del grado de 

desarrollo de la ciencia y la tecnologia."128 

116CAMPOS DÍAS BARRIGA. Mercedes. En la responsubilidlld civil por dalias al medio ambicllle. El 
caso del agua en Aféxico. Op, Cit. Pág. 123. 
127 SÁNCI IEZ SÁEZ. Antonio José. la rcslilrlio in pristinum como mectmismo deseable para la 
reparación de los dmios causudos al medio umbiente. Medio Ambiente & Derecho. Revista 
Electrónica de Derecho Ambicnlal, Númcro3, Noviembre 1999. 
121 GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Jmm. la responsabilidad pur el datio umbicnta/ en A.léxico. El 
paradigma tic la reparación. Op. Cit. Pág. 213 
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Por lo que respecta a México, el articulo 1915 del Código Civil otorga a la victima de 

un daño la libertad de elegir entre restauración e indemnización, sin embargo, dicha 

libertad no aplica tratándose de los daños objeto de esta investigación, ya que la 

legislación ambiental favorece a la reparación in natura, tal como se desprende, entre 

otros, de los articulas 152 bis de la LGEEPA y 108 de la Ley General de Vida 

Silvestre, los cuales disponen: 

Articulo 152 Bis 
Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o residuos 
peligrosos. produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas 
operaciones deberán llevar a Cabo las acciones necesarias para recuperar y 
restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser 
destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo 
urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable, para el predio o 
zona respectiva. 

Articulo 1 OB 
La reparación del da1lo para el caso de ta acción de responsabilidad por daño 
a ta vida silvestre y su hábitat, consistirá en el restablecimiento de las 
condiciones anteriores a la comisión de dicho datlo y, en et caso de que el 
restablecimiento sea imposible, en el pago de una indemnización la cual se 
destinará, de conformidad con lo establecido en el reglamento, al desarrollo 
de programas, proyectos y actividades vinculados con la restauración, 
conservación y recuperación de especies y poblaciones, as/ como a la 
difusión. capacitación y vigilancia. 

Desafortunadamente, aun cuando nuestro sistema juridico acepta la restauración 

como la forma ideal de reparación, no contempla una definición adecuada de la 

misma, pues el articulo 3, fracción XXXill de la LGEEPA. ai conceptualizar dicho 

término como el "conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales", limita sus alcances por no mencionar las acciones de. limpieza y 

mantenimiento, las cuales son muy importantes para garantizar q'ue el. daño :será 

minimizado, no ocultado, permitiendo que la situación ambiental r~grese a su estado 

anterior, en la medida de lo posible. 

.-· . . . : . ', ·.: - _· . '. .... , . ~ . '~ ' . . :~· . 
Asi pues, la doctrina, basada en el sustrato.cientlfico .. del Derecho Ambiental, afirma 

que la restauración es un proceso y nou~ao:or1'ciu2.li:ya que)rlip1ica' 1a"'reaiización de 

diversas acciones. Cuáles son esas ácciCJn'és, aúrl constitú'ye Ún punto de discusión 

99 



entre los ambien'talistas,: pero conjugando diversas opiniones, se puede señalar que 

la·r~sta~ración comprende lo siguiente: 

,_ Implementación de medidas de mitigación.- se refiere a la necesidad de llevar 

a cabo acciones inmedi'atas que frenen el daño, evitando que se.agrave aún 

más.. , Entre dichas medidas podemos citar el .. decomiso, .. la da usura, la 

suspensión de actividades, etc. 

~valuación del daño.- consiste en "un diagnósti¿o ~Ue cl~be ser muy preciso, 

ya que .de aquf se genera la información que· será utilizada, tanto· para la 

deÍinición de responsabilidades, como para la pl~n'ea~iÓn de las medidas de 

. mitigación, limpieza y, en su caso, re.sfaür~ció'n~ (Es úna actividad en la que 

necesariamente confluyen diversas .. disclpffnas;;1as'c1Jales deben interactuar 

para arrojar resultados compl~tos•120: ;'Eií':;otr~'palábras: la evaluación del .· , ... ;, - ·. ·•-"''-,··. ' .. ·,' 

daño es. un conjunto de estudios!, anÍllisis'i e cin.vestigaciones científico -

jurldicas que pérmiten determi~ar el al~ari~~·y las. caracterlsticas del daño 

ambiental. 
- • • ,-:.· .- ; r '". -. - ::_:.-._:':·,···; :~'--.-----• ,-

Sobre e~e punto, cabe hacer notar que eldiagnósti~~s13 emite con base en el 

est~do real que guardaba el bien ambiental anies ~d~:sufriL~I daño; no según 
• • , . , . ~ .. - - -~· ;~ ·l -

el estándar de calidad ambiental cientlf1cament~ ~i;¡s~~~I~', ppr lo que el o los 

evaluadores deberán recurrir a programas de :desarrc111~ ~~rbano, registros, 

licencias, manifestaciones de impact~ ambl~~t~I '!Y' ~trbs .. d·;;~um~ntos y 

estudios que les permitan conocer cual•; er~·· ; la'' ~itúatión . anterior. 

Desafortunadamente, es común que ~e ~~r~Z'~.j',cie lnfo~mación actual y 

eficiente para determinar el nivel del d~ñ~:.~ot.io'd~~ ~~Ílian'~·riir~iterada se. 

deben emplear los criterios . y parámetr;;s·; fiÍa~;;~. por normas; e~tranjeras y 

evaluaciones de riesgo realizada·s co~.n1~tiv~ d~ ó'tr6s proy~6Ícis si~ilares. 
··.;t.·<·-; . --.- - ·,':" -..... 

~·:_:, ·.·;,.:(:... ··-<·:- <: 

¡.. Remediación.- comprende. actividades /de limpieza y tratamiento de sitios 

contaminados, asl com;; ~I c~~Íi~~miento~d~'Íos'"~~sÍdüo's,quederiven de 

"" SA V AL BOJ JÓRQUEZ, Susana. La Rcp~~ción del Daílo. Aspccto~ Técnicos; Rcm~diación y 
Rcstaruación. En la Uesponsahi/idacl Jurídica en el pm1o "lmb.ien~Ut .. Op; Cit. Pág. 216 
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dichas activi~ades y_ ~ufinalÍdad es ~e~_tituir las caracteristicas fisicoquimicas 

del bien dañado. 

. . ,:' .' '. - .· , 

Como es.de suponerse,-¡~ remedÍación no se aplica en.todos los procesos de 

restauraéión,y~;tjt~~l-_dailo ambi~ntal "e~ ocasiones deriva de causas 

diferentes a la. donl~minacióíi/ademá~. áún tratándose de daños ambientales 
. .. ,:· : .\ .. · .... ~. J._;.;.:.··.·:.···:-:,,~.:·,:,·.,. ...... . ' . ::; .. . ·. 

por contaminaciónhl~ reme_diación·-a veces· resulta inaplicable ya que las 

tecnologlasOd~ H_mpi~,;~ ~~sarr~ll~das por la ciencia se limitan a tratar los 

suelos y 1ás agUas. 

'·sensu.- consiste en restablecer las condiciones 

ambientales propicias para· et desarrollo de los procesos naturales,· lo cual 

desde el punto de vista físico p.uedellevar siglos, surgiendo así la necesidad 
. . 

de determinar jurldicamente cuando se ha logrado la restauración. 

En· nuestro pals, el citado articulo 152 bis de la LGEEPA pretende establecer 

un parámetro que delimite dicha situación, al señalar que Cuando la 

generación, manejo o disposición final de materiales o residuos peligrosos, 

produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas operaciones 

deberán llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las 

condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser destinado a 

alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o de 

ordenamiento ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona 

respectiva, lo cual no resuelve el problema realmente, ya que de no existir 

programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico no se tendrá 

parámetro para medir el grado de restauración, asl que en la práctica lo 

recomendable serla señalar como consumado el restablecimiento cuando los 

elementos a·fectados recobran la capacidad de seguir cumpliendo las 

funciones que realizaban previamente"º. 

13° Cfrc. GONZÁLEZ MÁRQUEZ. José Juan. la re.\pon.mbiliclad pvr d dmlu ambicnwl en A-léxico. El 
puradi~nw de la reparación. Op. Cit. Pág. 217 
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,_ Indemnización ·de los ;:laños ambientales indirectos.- consiste en la reparación· 

.. de aqúeUos dañ6s que Ía vlcti~a haya sufrido en su patrimonio, ya sea de 

·carácter. pecuniario . o moral. En este punto surge la controversia de 

determinar si ~st~ in'dernnización sólo debe otorgarse a quien o quienes 

actuaré>n. en el juicio, o debe determinarse en favor de todos los afectados, 

siendo mi opinión al res.pecto que lo correcto es indemnizar únicanÍ~nte·_:a 
quienes promovieron el juicio,. pues· si bien cualquiera puede eje_rciÍar ~na 
acción para proteger al ambiente y provocar con ello un beneficio general, no 

asl en tratándose del patrimonio particular de cada individuo; cuy6 disfrute y 
defensa constituyen un derecho personalisirno. 

,. Adopción ·de medidas preventivas que eliminen la posibilidad de causar 

nuevamente un .. daño. Dentro de la responsabilidad civil, las tendencias 

actuales re~alcar1 la import~ncia de la prevención corno una forma de evitar 

que el daño resurja, por lo cual se aconseja el cese de la actividad riesgosa, y 

en caso.de ·que dicha ·actividad no se suspenda, la adopción de técnicas, 

mecanismos o procedimientos que reduzcan el riesgo o la implementación de 

medidas que neuiralicen los efectos negativos ya ocasionados. 

La restauración vista desde esa perspectiva, ha sido denominada como reslitulio in 

pristinum, pues la doctrina ha considerado necesario diferenciarla de la simple 

reparación in natura, toda vez aquella va más allá de esta, pues se refiere no sólo a la· 

obligación de devolver las cosas a su estado inicial, sino también a la necesidad de 

evitar daños futuros a través de la adopción de medidas correctivo-preventivas. 

Dentro de la materia ambiental se maneja otra modalidad de la reparación in natura, 

que se conoce corno reparación in natura sustituta, basada en ta idea de que en. caso 

de ser imposible una restauración, antes de preferir una indemnización dinerária,, es 

más recomendable condenar al responsable a proteger o reparar al ambiente, 

aunque sea en otro ámbito. 

Expuesto lo anterior, podemos apreciar que aún cuando la restauración o reparación 

in natu_ra sea posible, condenar al responsable a llevar a cabo ese tipo de reparación 
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prese.ntá- u ria serie de complicacione.s_iurfdicas, técnicas y económicas por la falta de 

mecanismos e instrumentos que permitan delimitar su alcance. 

La carencia de elementos técnicos y juridicos que faciliten la interpretación de las 

causas que ocasionan el daño y de. las posibles formas para la reparación del mismo, 

es aún más palpable cuando la reparación in natura sehace imposible y se debe 

adoptar la solución prevista en la teoria clásica de la responsabilidad civil, esto es, 

determinar la Indemnización económlca.correspondÍenté,.tod~ vez. que en este caso 

se deben resolver dos cuestiones muy éort1plicad~~-.··com6 ~on la manera de 

determinar el monto de aquella y Ía forma en. qué :se· trad_ucirá en . un beneficio al 
ambiente. r ... :<;_;\. ,, __ ,. 

~ ~--.·:-~<: -., ''.• :'.~·-_:,.)E'< 

Cuando los daños ambientales se ven desde ~¡. p~ntéi-~~-· ~isi~ -~eX~~' lesiones 

causadas al patrimonio de los particulares, d-et~;mlrí.;,;-r ~í~6'~t6 ~~: I~ lndem~izaéiÓn 
no resulta complicado pues se pueden utilizar los p~rárri~¡~;,;¡·~tÍli~~dos camÚ~ménte 

- • . / '~" - .) .- - -i ,. ' - • 

en la responsabilidad civil, pero en cambio detérmínar élrnónto de la indemnización 

por los daños que se generan directamente al ambiente, re¿ulta corTlplfcad~. 'ya que 

en primer lugar es necesario establecer hasta qué grado el ambi~nte fu~ det~riorado, 
lo cual, tal como se mencionó con anterioridad, no es una tarea fácÍI, d~_biéndose 
recurrir a las ciencias naturales y a la información existente respecto al estado que 

guardaba el ambiente antes de que se presentara la acción dañosa. 

Ahora bien, una vez supe~ado el. reto de determinar todos y cada uno de l~s bienes 

ambientales dañados y estable~er cuales eran sus caracteristicasflsic~s. bÍológicas y 

ecológicas, nos enfre'ntamos a un reto mayor consistente e~.·~~ignarles un valor 
. ' - ' .. ;' :,;• __ :'-~:," " 

económico a los elemen.tos y recursos naturales dañados,-'cori.siderando ·tiempo, 

lugar, condiciona's, valor de uso directo, valor de LIS() i~dir~~to/_;;alor intrinseco y 

demás supuestos que exijan los procesos naturales .o: artificiales de restauración, con 

el fin de llevar a cabo un cálculo aritméti~o que. per;:rii\~· .cibligar al responsable a 

liquidar una cantidad cierta y en dinero, en un plazo'.det~r~il)ado. 131 

"'Cfrc. FERRO NEGRETE, Alejandro. Op, Cit. Págs. 62 -63. 
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Además, en la mayoría de los casos los daños ambientales son de taln:;~~~¡·(~d·q~'e 
resulta sumamente complejo para los jueces el evaluarlos y valuarlo~.·; ta~to para 

efectos procesales como para efectos de dictar sentencia y una vez que han logrado 

llevar a cabo tales acciones, el monto de la indemnización suele ser muy elevado. 

Derivado de lo anterior, la doctrina ha expuesto que determinar los mecanismos 

idóneos para la valoración del daño es tarea de las ciencias económicas, mientras 

que la labor de la ciencia jurídica consiste en establecer la normatividad adecuada 

para que tales estrategias sean asumidas dentro del sistema legal, emitiendo al 

respecto varias teorías entre las que destacan las siguientes: 

~ Determinación con base en los gastos por restauración.- propone determinar 

el monto de la indemnización tomando como parámetro el total de los gastos 

que se generarlan en caso de que la restauración' fuera posible . .. -. . . :·:.", 
. '<: ",'\ . ' . ·' :.,. ·.~ 

~ Determinación leg.aL-; este método sugiere qu~ las disp6~1~ion~'s legales' 

establezcanunlimite al monto de la indemnización debicto~·.1a'má-g'l'litud que 

:~::::::.~,~:·::::.~::~:~~~~¡~f ¿~/§~~i~~~;~f~1: 
Esta tendencia ha sido criticada por.consid~r~;~;~~-~~~l~d~:~Wii~a~lo fijar un 

limite sin tomar en cuenta las condiciones en'qúe el'da'ño~'e prÓdúcé, ni sus 
efectos: . · :::>. : .. '.: -- --. ·,~_:_,,._ 

·.".· .. _;,.,·:,,:·;::' '.'-'' :, ~:::-; 

~ Indemnización. negociada.e esta leerla .so~tiene,,que: ¡~·forma correcta para 

determinar ei m~ntó 7 de la ¡~ci~iiíni~~ciór{; es' a tr~vés cle;~egociaclones entre 

los responsableso la~'~Ícti..:i;~ y el gobi~r~o. siempre y' cu~ndo se cuente con . ,. , ,·,, . . ~ - . ' . 
disposic.iones' daraiL'qúe las regulen, ª· fin de que no se conviertan en una 

salida fá~il pa;á .. los:~es~~~~ables, quienes ~eneralmente tienen mayor peso 

en las discusiÓnes debido a ·su capacidad económica. 

En nuestro país es~.p~slbilidad de negociar es aceptada tácitamente por la 

legislación ~mbie~t~I. t~d~ vez que ordenamientos como la LGEEPA {articulo 

173, .último' párrafo) y la Ley General de Vida Silvestre (articulo 127) 
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contemplan la posibilidad de conmutar una multa por acciones en favor del 

ambiente . 

../ Determinación judicial o administrativa.- esta teoria es la más difundida a nivel 

legislativo, pues deriva del principio tradicional que confiere. al juez o a la 

autoridad administrativa competente el determinar el monto de la 

indemnización considerando la gravedad de la culpa, los· posibles costos de 

restauración, el beneficio obtenido por el responsable con base en la actividad 

dañosa, etc. Sin embargo, entre los doctrinarios la Determinación judicial o 

administrativa es .fuertemente criticada por considerarse que no resuelve el 

problema de. fondo toda vez que no establece parámetros concretos y 

objetivos : para valuar el daño, dando al juez un amplio margen de 

discrecionalid~d. 

Por otra parte, una vez superado el problema de fijar la cantidad que deberá pagarse 

como· indemnización se presenta una complicación más, consistente en señalar a 

quie·n se le otorgará la misma pues, tal como hemos venido exponiendo, tratándose 

de los daños ambientales directos no existe un titular de los derechos subjetivos, ya 

que estos pertenecen a todos y cada de los individuos como parte de la colectividad, 

no sólo a quien reclamó la responsabilidad, además,_de entregarse a este último la 

indemnización, es posible que la emplee en otros fines. La solución que al respecto 

han encontrado diversas legislaciones es la con,forniación de fondos, manejados por 

la administración pública, dedicados al cuidádo del ambiente. 

En conclusión podemos señalar que la repa.ración in natura o reslilutio In pristinum, e 

inclusive la reparación por sustitución, siempre serán preferibles a la reparación en 

especie o indemnización, pero sea cual fuere el tipo de reparación aplicable al caso 

concreto, siempre se debe buscar que ésta sea justa; comprenda tanto los daños 

ambientales directos como los Indirectos; sea adecuada y proporcional al menoscabo 

sufrido y contemple medidas preventivas.132 

"'Cfrc. GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan. La respo11wbilidad por el dm1o ambiemal e11 México. El 
parm/igma de la reparación. Op. Cit. Págs. 218-227. 
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Además de Jo eixpue~to hasta este punto, cabe señalar que exi~t~notra~ lécni6as de 

. reparación del dariC> ámbiental, entre las que destaca;, 1C>~ ~e~Ü~~~ ~;,,bieintales y IÓs 

···f~ndos· de compensación, también llamados fondos ~C>éiáiei'C>i~~doscde ~ep~ración. 
' :·, ;;·:_,~:. 

Los seguros ambientales, la problemática que presenta :5u·ápiÍcá6iÓn .y ias posibles 

soluciones planteadas por la doctrina, son temas q~e.s'.; lratélron~rpJ'riÍo.111:2 del 

presente trabajo, sin embargo cabe recalcar nueváme;,te'qu~~i°~~gJro ambiental es 

una figura que no debe descartarse pues supone un.a bÜena opción ~ará resolver 

determinados casos y promover una conciencia. de desarrollo. sustentá.ble entre los 

empresarios al ser un instrumento ideal para la internalización de los costos. 

En la práctica no existe un seguro ambiental, generalmente se trata .de una cobertura 

adicional dentro de un seguro de responsabilidad civil por daños· a terceros, la cual es 

muy limitada pues ante lo elevada que podrla ser una póliza que cubra' cualquier tipo 

de daño ambiental, únicamente comprende los daños.queitengan 'una relación directa 

cC>n actividades determinadas de la empresa y hayán sido caús~dos por hechos 

>:· imprevistos o accidentales, es decir, se excluyen áquellcis. causados por las labores 

'< .'.~C>rrriá1'as de la empresa, as! como los que ~~ r~~li~a~ d~ cC>fitormidad con los 

.. '·:pa;ámetros y limites señalados por la normativid~d ~igente enmateria ambiental. 

····:·.·e:;,\,ues-tro pafs este instrumento se encuentra regulado de manera especifica en el 

articulo 35, fracción 111, penúltimo párrafo de la LGEEPA que a la letra señala: 

Arlfcu/a 35 
Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretarla 
iniciara el procedimiento de evaluación, para /o cual revisará que la solicitud 
se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las 
normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en 
un plaza no mayor de diez d/as. 

Para la autorización de las abras y actividades a que se refiere el arllculo 28, 
la Secretar/a se sujetará a /o que establezcan los ordenamientos antes 
sellaladas, as/ como /os programas de desarrolla urbana y de ordenamiento 
ecológica del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las 
demás disposiciones jurldicas que resulten aplicables. 

Asimismo, para la autorización a que se refiere este arllcu/o, la Secretar/a 
deberá evaluar /os pasibles efectos de dichas abras o actividades en el o /os 
ecosistemas de que se trate. considerando el conjunta de elementos que /os 
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conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serian sujetos de 
aprovechamiento o afectación. 

La Secratarla podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantlas respecto 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en 
aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de Ja presente 
Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños 
graves a los ecosistemas. 

Disposición complementada en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto 

Ambiental, el cual dispone en su Capitulo VIII, De los Seguros y las Garanllas lo 

siguiente: 

ART/CULOS1 
La Secretarla podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantlas respecto 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en /as autorizaciones, 
cuando durante la realización de /as obras puedan producirse daños graves a 
/os ecosistemas. Se considerará que pueden producirse darlos graves a /os 
ecosistemas, cuando: 

l. Puedan liberarse sustancias que al contacto con el ambiente se 
transformen en tóxicas. persistentes y bioacumulables: 

11. En /os lugares en /os que se pretenda realizar la obra o actividad 
existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna silvestre o 
especies endémicas. amenazadas. en peligro de extinción o 
sujetas a protección especial; 

111. Los proyectos impliquen la realización de actividades consideradas 
altamente riesgosas conforme a la Ley, el reglamento respectivo y 
demás disposiciones aplicables, y 

IV. Las obras o actividades so lleven a cabo en Areas Naturales 
Protegidas. 

ARTICULO 52. La Secretarla fijará el monto de los seguros y garantlas 
atendiendo al valor do la reparación de los daños que pudieran ocasionarse 
pare/ incumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones. 
En todo caso, el promovente podrá otorgar sólo los seguros o garantlas que 
correspondan a la etapa del proyecto que se encuentre realizando. 
Si el promovente dejara de otorgar /os seguros y las fianzas requeridas, la 
Secretar/a podrá ordenar la suspensión temporal, parcial o lota/, de la obra o 
actividad hasta en tanto no se cumpla con el requerimiento. 

ARTICULO 53. 
El promovente deberá, en su caso, renovar o actualizar anualmente /os 
montos de los seguros o garanllas que haya otorgado. 
La Secretarla, dentro de un plazo de diez dlas. ordenará la cancelación de Jos 
seguros o garantlas cuando el promovente acredite que ha cumplido con 
todas las condiciones que les dieron origen y haga la solicitud 
correspondiente. 

ARTICULO 54. 
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La Secretar/a constituirá un Fideicomiso para el destino de los recursos que 
se obtengan por el cobro de seguros o la ejecución de garanl/as. Asimismo,. 
dichos recursos serán aplicados a la reparación de /os daños causados por la 
realización de las obras o actividades de que se trate. 

De la lectura de Jos preceptos citados, podemos concluir que en México, a nivel 

federal, el seguro ambiental es de carácter voluntario, salvo lo dispuesto en el articulo 

147 Bis, en el cual se establece que quienes realicen actividades altamente riesgosas 

deberán contar con un seguro de riesgo ambiental, lo cual desde el punto de vista 

doctrinario se considera que es lo más adecuado, pues de ser obligatorio perjudicaría 

el desarrollo del pais al mermar la' capacidad económica de la pequeña y mediana 

empresas, pues estas no cuentan con la capacidad de afrontar el elevado costo que 

alcanzarían ese tipo de ,seguros: Además, seria conveniente incentivar a las 

empresas aseguradas a través de rebajas fiscales, pues ese ahorro compensarla el 

que aceptaran adquirir seguros que contemplen cada vez mayor tipo de riesgos, 

aunque supongan un gasto mayor. 

En cuanto a los fondos de compensación o reparación, son instituciones ambientales 

que socializan el daño de una manera subsidiaria y su finalidad es·. facilitar. la 

indemnización de los perjudicados y la restauración del medio ambiente, por lo. que. 

entre sus caracterlsticas están la celeridad; el reconocimiento de una acciÓn cÍiréC:ta:'.a1. 

perjudicado con sólo probar el daño; el apoyo técnico a las victimas pará establ,ecer 

el nexo causal; la preferencia hacia la reparación in natura; e.1 financiamiento .de 

medidas preventivas y de investigación y la reducción y agilidad·en l~s.'trém.ites y 

gestiones. 

Derivado de lo anterior, se reconoce que los fondos.son útiles en los casos en que 

ejercitar la acción de res,ponsabilidad no es u~a· b~~na·.·o,~ción, como por ejemplo 

cuando el responsable se declara insollÍente',o C:uarici~ existe una especial dificultad 

para establecer la reÍación de caúsaiidad y/o para déte!rminar al responsable. 
. . ," .... . . . e;"" - .¡,, ·~·-

Si bien dichas caracterlsticas suponen~ra.r{d~~C~~·~;~jas a nivel práctico, desde el 

punto de vista doctrinal enfre'ntál1 algu~a~ ~~iti,¿as, pues se dice que la constitución de 

dichos fondos debilita al sistema4e re~po~s~bilidad civil por socializar el riesgo, lo 
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cual no resuelve el problema del nexo causal y propicia que empresarios, industriales 

y en general quienes desarrollan actividades riesgosas, se vuelvan menos diligentes 

y' además incrementen el precio de sus productos para compensar el gasto que les 

supone el financiar los fondos, con lo cual es finalmente la sociedad quien soporta el 

costo de la reparación. 

Los fondos pueden ser de carácter. público, privado o mixto, según de donde 

obtengan sus recursos, ya qúe estos pueden provenir del presupuesto público; de lo 

recaudado por otorgamiento de permisos o imposición de multas por incumplimiento 

a la legislación ambiental o de· cuotas establecidas a cargo de los sujetos 

potencialmente contaminadores. Sin embargo, se considera que los fondos deben 

ser siempre de carácter público ya que eso asegura un mayor acceso a la 

información, aún cuando traiga aparejadas algunas desventajas como aumento de 

burocracia, duplicidad respecto al sistema general de seguridad social y necesidad de 

realizar reformas legales para el caso de que no existan disposiciones que regulen y 

fundamenten la constitución, administración y operación de los mismos. 133 

La legislación mexicana reconoce la existencia de los fondos de reparación como 

'instrulllentos ~conómicos de tipo financiero y determina que su financiamiento estará 

~·~i~cul~do at'stsielÍia de sanciones de carácter ~d;..,inistrativo, tal como se desprende 

; 'cÍe los'árticllÍos 22, tercer párrafo y 175 bis de la LGEEPA, los cuales a la letra 

dispone~ lo. siguiente: 

Articulo 22 

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de 
responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos 
estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, as/ 
corno al financiamiento de programas. proyectos, estudios e investigación 
cientlfica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y· 
protección al ambiente. 

131 Cfrc. SÁNCI IEZ SÁEZ, Antonio José. La "restillllio in pristinum" como mecanbm10 de.'ieab/e para 
Ja reparación de los c/mlos cau.rndos al medio ambienle. Medio Ambiente & Derecho. Revista 
Electrónica de Derecho Ambiental [en linea]. Noviembre 1999. Número 3. Disponible en Internet: 
www.cica.es/alicns/gimadus/cstud3.html. 
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Art/cufo 175 Bis 
Los ingresos que se obtengan do tas multas por infracciones a lo dispuesto 
en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de e/la se deriven, 
as/ como los que se obtengan del remate en subasta púb/lca o la venta 
directa de los bienes decomisados, se destinarán a la integración de fondos 
para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las 
materias a que se refiere esta Ley. 

De igual manera, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental, 

refuerza esa naturaleza que dentro de nuestro sistema jurldico se ha otorgado a los 

fondos de reparación, al establecer en su Capitulo IX, De la lnspe.cción, Medidas de 

Seguridad y Sanciones, articulo 64 que: 

La Secretarla promoverá ta creación de fondÓs, fideicóinisos .. u otros·· 
instrumentos económicos de carácter financiero, a efecto·.de canalizar a 
éstos los recursos que se obtengan en virtud de la. aplicación ·de .. las· 
disposiciones de la Ley, este Reglamento y los demás ordenamientos que 
de ella so deriven de manera eficaz y transparente. · · 

Cómo se puede apreciar de la lectura de los articulas 175 bis de la LGEEPA y 64 de 

su Reglamento en Materia de lmpact.o Ambiental, entre am.bos existe una notable 

diferencia, pues mientras el primero ordena que .se :formen. uno o varios fondos 

especificas con los recursos provenientes de la imposición de sanciones, el segundo 

únicamente propone lo que se debe hacer con dichos recursos, tal vez debido a que 

el leglslador'se dio cuenta que las.sanciones administrativas de naturaleza pecuniaria 

son adeudos a favor de la tesorerla pública y están sujetos a un régimen de derecho 

público; pero de ninguna .manera se les puede catalogar como una contribución, por 

lo que no les es aplicable. lo dispuesto por el articulo 1 º del Código Fiscal de la 

Federación, en el cual se establece que sólo mediante Ley podrá destinarse una 

contribución a un gasto· público especifico. 

Asl pues, con fúndamento en lo dispuesto por el articulo 3º del mencionado Código 

Fiscal, las sanéiones 'administrativas de naturaleza pecuniaria se clasifican dentro de 

los ingresos públicos como aprovechamientos, por lo que se encuentran sujetos a lo 

dispuesto: por la Constitución Polltica Mexicana en sus articules 22, 31 fracción IV, 

126, asl como a lo establecido por la Ley de Ingresos de la Federación y el 
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Presupuesto de E.gresos de lá.·Fed~ración: ·del año correspondiente; para al año de 

2003, poderr;os citar los siguientes artículos: 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, publicada en el Diario 

Oficial el dfa 30 de diciembre de 2002 

Articulo 10 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarla do Hacienda y Crédilo 
Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se 
cobrarán en el ejercicio fiscal de 2003, por el uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de 
las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos. 

Los aprovechamientos por concepto de mullas. sanciones, penas 
convencionales, cuotas compensatorias. recuperaciones de capital, as/ como 
aquellos a que se refiere la Ley Federal para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados, y los accesorios de los 
aprovechamientos, no requieren de autorización por parte de la Secretar/a de 
Hacienda y Crédito Público para su cobro. 

Articulo 11 
Los ingresos por aprovechamientos a que se refiere el articulo anterior. se 
destinarán, previa aprobación de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 
a cubrir los gastos autorizados de operación, conservación, mantenimiento e 
inversión, hasta por el monto autorizado en el presupuesto de la dependencia, 
para la unidad generadora de dichos ingresos. 

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada 
uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, 
de manera autónoma e integral, el uso o aprovechamiento de bienes o el 
servicio por el cual se cobra el aprovechamiento. Cuando no exista una 
asignación presupuesta/ especifica por unidad generadora. se considerará el 
presupuesto total asignado a la dependencia en la proporción que 
representen los ingresos de la unidad generadora respecto del total de los 
ingresos de la dependencia. 

Las dependencias a las que se les apruebe destinar los ingresos por 
aprovechamientos para cubrir sus gastos autorizados de operación, 
conservación, mantenimiento e inversión, en los términos del primer párrafo 
de este artlculo, lo harán en forma mensual y hasta por el monto presupuesta/ 
autorizado por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público para el mismo 
periodo. La parte de los ingresos que exceda el /Imite autorizado para el mes 
que corresponda, se enterará a la Tesorer/a de la Federación a más tardar et 
décimo d/a del mes siguiente a aquél en et que obtuvo el ingreso la entidad de 
que se trate. 

Articulo 13 TESIS CON 
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Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias o sus órganos 
administrativos desconcentrados por los diversos conceptos que establece 
esta Ley deberán enterarse a la Tesorerla de la Federación y deberán 
reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia 
Tesorer/a como en la cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Tratándose de los ingresos a que se refiere et párrafo que antecede que se 
destinen a un fin especifico, deberán depositarse en una cuenta a nombre de 
la dependencia generadora do los ingresos. debidamente registrada ante la 
Tesorer/a de la Federación, a fin de quo la propia Tesorer/a ejerza facultades 
para comprobar el cumplimiento del destino especifico autorizado en tos 
términos de esta Ley. 

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de 
carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las 
leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se 
derogan las disposiciones que se opongan a /o previsto en este art/cu/o, en su 
parte conducente. 

Artlculo 20 
Los ingresos que trimestralmente obtengan en exceso a /os previstos en el 
calendario trimestral que publique la Secretarla de Hacienda y Crédito Público 
de los ingresos contemplados en esta Ley, los Poderes Legislativo y Judicial, 
de la Federación, los Tribunales Administrativos, el Instituto Federal Electora/, 
la Comisión Nacional de Jos Derechos Humanos, las dependencias del 
Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, as/ como 
las entidades sujetas a control presupuestario directo, se deberán aplicar a los 
fines que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artlcu/o 13 
de esta Ley. 

Las entidades no sujetas a control presupuestario directo que obtengan 
ingresos de Jos prf'vistos en esta Ley, deberán informar a ta Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público sobre el monto de dichos ingresos, para formular 
los informes trimestrales a que se refiere et articulo 23 de esta Ley y la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, publicada 
en el Diario Oficial el dla 30 de diciembre de 2002 

Articulo 21 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretar/a, en los términos de las 
disposiciones aplicables, podrá autorizar a las dependencias y entidades para 
que realicen erogaciones adicionales con cargo a /os ingresos que obtengan 
en exceso a los previstos para el presente ejercicio fiscal, conforme a /o 
siguiente: 

En el caso de los derechos, productos y aprovechamientos que tengan un 
destino especifico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o 
conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretar/a para autorizar 
las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los 

11SIS CON 
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generen, hasta por el monto de tos. ingresos excedentes obtenidos que 
determinen dichas leyes, o en su caso la· Secretar/a. 

Los preceptos en materia ambiental antes citados son complementados de cierta 

manera por lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 

de enero de 2003, en especifico por lo dispuesto en su Capitulo Undécimo, de la 

Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, articulo 131, el cual señala como 

una de las facultades de dicho órgano desconcentrado el imponer las sanciones 

correspondientes por incumplimiento de la legislación ambiental: 

Articulo 131.- Las Direcciones Genera/es de Inspección de Fuentes de 
Contaminación; de Impacto Ambiental y Zona Federal Mar/timo Terrestre; de 
Inspección Forestal; de Inspección de Vida Silvestre, y de Inspección de los 
Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, en las materias de su respectiva 
competencia, tendron además las siguientes atribuciones genéricas: 

V. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento 
de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas técnicas 
que, en su caso, procedan. y dar seguimiento al cumplimiento de las 
mismas: 

No obstante lo anterior, dicho ordenamiento reglamentario no resuelve lo referente a 

los fondos de reparación, pues si bien determina quien impondrá las multas y 

efectuará los decomisos, no hace referencia alguna a la forma en que los recursos 

derivados de dichas sanciones serán captados y administrados a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por él articulo 175 ,bis, antes tra.scrito. 

' . . 

De la lectura de los preceptos a~teriores s~d~d¿·ceque ~¡, núestro p~ls losfondosde 

reparación se reducen a•un mero me6anÍ~m~de r~c~udación d~ in~~~~()~ pCJr la vla 

de la imposición de multa~ y n~ u~ irislr-;;;,:.~,;¡() c~ÍT1~1eni'e~t~rio al sistema de 

responsabilidad por daños al ambiente""'". pu,e'~, a)i;.;'·ci~:q~e el manejo de los fondos 

no caiga dentro de la esfera de discrecionalida.'d ·c:1e ·las autoridades administrativas, 

"' GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan. /.a respo11sabi/itlad pur el tlmlo a111bie111t1/ e11 México. El 
paradigma de la reparación. Op. Cit. Pág. 319. · 
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"no basta con que se defina en la ley la su existencia, sino que ella también debe 

regular su funcionamiento" 135
. 

m.3.3. Derecho ProcesaL 

Dada la naturaleza de los seres humanos, es lógico que cada uno de nosotros tenga 

intereses particulares y que en muchos casos éstos no coincidan e inclusive se 

opongan, surgiendo asl una serie de conflictos que es menester resolver para 

asegurar el desarrollo armonioso de la sociedad. 

En un principio, los conflictos eran resueltos por cada individuo utilizando la fuerza, lo 

cual lejos de resolver la situación, tan sólo generaba violencia, por lo que las 

comunidades antiguas vieron la necesidad de crear un mecanismo más idóneo, 

surgiendo asi los antecedentes más añejos de figuras actuales como la transacción, 

la conciliación y el arbitraje, hasta llegar al proceso, método que se considera como el 

más adecuado para resolver conflictos de intereses entre los miembros de la 

sociedad toda vez que es regulado y conducido por el Estado, el cual utilizando su 

autoridad trata de determinar si la pretensión o exigencia del actor tiene fundamento, 

aún cuando presenta desventajas como lentitud, corrupción e incapacidad de 

satisfacer a las partes en un cien por ciento. 

Actualmente la definición más aceptada de "proceso" es la expuesta por el jurista 

Humberto Briceño Sierra, para quien dicho método de solución de controversias es 

una serie progresiva de instancias proyectivas entre dos partes y un tercero imparcial, 

en otras palabras, es una serie de actos jurídicos realizados por las partes con el fin 

de que el juez solucione el conflicto de intereses suscitado entre ellas, teniendo como 

presupuestos la competencia del juez, la personalidad del acto, la capacidad de las 

partes y la legitimación procesal y siendo el detonante que da inicio a esa serie de 

instancias el ejercicio de la acción. 

'" GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan y MONTELONGO BUENA VISTA, lvett. Introducción al 
Derecho Ambiental Alexicano. 2° Edición. México: UAM·Azcnpotzalco. 1999. Pág. 255. 
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Lá acción, hasta fines del sigo antepasado se definla como el derecho de perseguir . . 

. en juicio lo que es nuestro o nos es debido, conceptualización que comenzó a ser 

fuerie'mente cuestionada cuando juristas alemanes como Theodor Müther, Plotzs y 

. Degenkolb hicieron notar aquellos casos en que un individuo ejercla la acción sin 

.ccintarcon .un derecho de fondo, ya fuera por venganza, avaricia o mero cap.richo. 

·As! pues, varios doctrinarios han· emiUdo su opinión respecto a qué es la ac.ción. y si 

bien no existe consenso sobre el"temá, hoy en dla los argumentos más aceptados 

scin aquellos que la ven como una manifestación del derecho de petició~." entendido 

este último como la posibilidad que tienen los particulares de presentar diversas 

solicitudes a la autoridad, aunque ob~lamente en el caso de la ác~ión, se trata de una 

petición especifica y particularizad~ -~Ónslsterite en el "derecho abs~ra'cto.:.d~. obrar 

procesal de carácter público; ét~Íc;; y á~tónomo, para pretender l~Ú~te'rvención 
gubernamental a través de 1~ prestación de la actividad jurisdicci~nai', r1o~rar ~~ª 
justa composición del proceso pia.nteado" 13º: 

El sistema de normas juridicas que r~gula al proceso y a la activÍdadjÚrisdiccio~al del 

Estado se denomina Derech;:,' Proc~sal y se divide en. ramas eirf~cl~l¿~·~~gÚ~ él Up~ . 
de normas sustantivas apli~ables, asl tenemos Derecho p~bc~s~1:·d~i1,•¡;erec_hCÍ 
Procesal Mercantil, Derecho.Procesal Laboral, etc. 

Para efectos de la prese~te.investigación, la rama especial del DerechoPrcii:ésal qUe 

nos interesa es laCivil, caracterizada por el principio dispo~itivo, ~¡' cua'I pe~Ínite á las 

partes disponer d~l. der~clÍ~ sustancial controvertido 'y del pro~~·s~,' otorgándole a 

este último las siguientes carácterlsticas: . 

. a) El proceso clebe co~~rí~ar por. iniciativa de ~~árte. 
b) El Ímp~lso ciei'proceso queda confiado a la actividad de las partes. 

' : ' ' ·- " 

c) Las partes tienen el poder de poner fin al proceso a través del desistimiento o 

la transacción. 

136 Acción. En COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL FACULTAD DE 
DERECllO DE LA UNAM. Biblioteca. DiccionariosJurfdicos Temáticos. Volumen 4. Derecho 
l'roce.,<1/. México: Editorial Harla, 1997. Pág. 5 
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. . 

d) Las partes fijan el objeto del proceso a través de las afir¡.;,aciones cÓnt~nidas _ 
. . 

en los escritos de demanda y contestación de la misma.·- _ 

e) Las partes también fijan el objeto de la prueba, por .lo que·· la actividad 

probatoria se limita a los hechos discutidos por las partes. 

f) Sólo las partes están legitimadas para impugnar las resoluciones del juez. 

g) .Por regla general, la cosa juzgada sólo surte efectos entre las partes. 

h) Se reconoce la idea de igualdad de las partes en el proceso 

i) Se concede a las partes el derecho de ser informadas de toda petición o 

pretensión formulada por su contraparte, salvo disposición legal en contrario, a 

fin de estar en posibilidad de expresar su consentimiento o formular su 

oposición. 137 

En cuanto a la serie de instancias que conforman al proceso civil, estás varlan según 

se trate de un juicio ordinario o de ün juicio de tramitación. especial,- como los 

concursos, el juicio de sucesión, ap~o y déslinde, e.I procedin'.i-ieXt_o.'de 'avalúo en 

casos de expropiaciones y aquellos de juri~dicción Íml'u~tari'~)i pero como etapas 

básicas podemos señalar las siguientes: -

,.,~>· .. .:- ·:-': 
A) Etapa Preliminar.- es previa a la Iniciación de.1 proceso y puede comprender lo 

siguiente: 

1. Medidas preparatorias de juicio 

2. Medidas cautelares 

3. Medidas provocatorias 

B) Etapa Expositiva.- su objeto es que las partes expongan sus pretensiones a través 

de la demanda y su contestación, siendo la labor del juez el determinar sobre su 

admisibilidad. 

C) Etapa Probatoria.- en ella las partes aportan los medios de prueba para verificar 

los hechos _afirmados en la etapa expositiva, siendo dichos medios la confesión, la 

documental· pública,' la. documental privada, los dictámenes periciales, la inspección 

'" Cfrc. OVA LLE FA VELA, José; Dérecho Procesal Civil. 1• Edición. México: Editorial l larla, 1995. 
Págs. 6-9. 
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judicial, la testimonial, fotografías, escritos. y notas taquigráfica~ y todo~ aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos .~e la ciencia y las presunciones. Esta 

etapa comprende los siguientes momentos: 

1. Ofrecimiento de pruebas 

2. Admisión o rechazo de ellas 

3. Preparación 

4. Práctica 

5. Desahogo o ejecudón . 

D) Etapa Conclusiva o·: de· Alegatos.- en e11a· 1as ·partes formulan sus conclusiones 

reafirmando ~¿~ preÍ~n~icÍÍie~ ..••..•. -
.. ,_.,:_ 

. :.~·:t~';,.> ,: ... -· 
•.E) Etapa ~esolÚta:~ en é!;tá él juez; a través de la valoración de las pruebas, emite la 

< :;i~:~: i~:t~~~~~~--~t~1a~q~f~~cije.'~1;~roceso .. En este punto termina el proceso de 

·· ... -. F) Etapa 1n'l~ugriaii~~.-si'si:~je;éi1a,'iriicia el procedimiento de segunda instancia con 

el. objefo de revi~ar 1á 1;;9;;-¡¡(Jád~del,procedimiento de primera instancia o de la 

sentencia definitiva y se da cua'rido'í:in'á 6 ambas partes impugnan esta última. 
. ?:.~ · .. ~-. -

. :-~: ·~::r_.;:rJ;;~:~;"·;-:.-
G)Etapa Ejecutiva.~ se da cuando 'la 'parte vencida no cumple voluntariamente con la 

sentencia, por lo qué· 1a. parte ~()~¡;~;¡~ •¡;·¡de. q~~ ~~-tomen las' medidas necesarias 

para que ésta se realice c;á:tiv,cirri~;,~1t·:i>_:;5·:· i 'é' -. 

Una vez expuesto breveníente·e·~·que é:o·n;;:i;itk ~{proceso civil y cuáles son sus 

caracterlsticas, a coriuríÜ~~iÓ~ n:i~ r~f~ri¿t/á i~s'pr~blémasde exigir ante la autoridad 

jLirisdicé:i6nal la.-fe_spOOS~bifidad 'civil p:b~;da~-Ó-~;·'~-¡ ¡frnb.ier{te:·-· 
·- .... •· ··.:._-.·' '· « 

· Legitima6ió~. Pr~cesal 

• .• Púestoqu~ la relación jurldica no es. más q~e_u~ ~~nfl:icto de intereses jÚrldicamente 

regulados; y puesto que no hay inÍerés. siri interesado, la~ rela~ión jurldica supo11e dos 

"'erré GUTIÉRREZ NAJERA, Raquel. /111rod11cciónát/)e~e~h~;¡;,;'ble1;1~1.> Op. Cit. Póg~. 269;27 I 
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sujetos,. que son, respectivamente, el sujeto de la obligación y el sujeto del interés 

pré>Íegido pues asl .como no hay obligación sin derecho ni viceversa, tampoco se 

, puede ser:Íitular del uno sino comparado con el del otro. Existen categorias de 

. .. rel,acion~~jurldicas,' en las cuales uno de los dos sujetos no es fácilmente visible ya 

\ ~·~EÍ ,;.;i~htras el titular del derecho se destaca, el titular de la obligación se oculta. 
,.;..-,· ,I:.\'.": 

)~:r~;á~dose .dé un· litigio, es decir de un confÚ~to. de, intereses calificado por la :;'.,,,;, 

>:;. <~r~JeH~iÓ'~:tcié: uno· de .los dos. intere~adÓs y., por la re~isten61a · ciet otro, los. · 

'.· irÍvolLI'crado~' reciben el nombre de partes. y 'se distinguen pues mieníras úna parte es 

la ;c¡úé pretende, la otra parte es contra q~ieí) se pretende. • Ahora bien, cuando la 

preÍensión no Íográ vencer por si, es nece!;a;Íorec~rrir-~l~r66e~é(~e~~~isrTio,idéado 
pará conservar la paz social y cúya t'unciión ~s ·1~· él; obt~ner.)~ co;Tipci~ici6~ deU,iÍigo, 

donde las partes se denomina~ ·~ctor y dema~d~dci'. i'egd~ q~~Íi ~~~~~ I~ fniciativa y 
' . . . - - ;. . - l , . ~· . ". 

quien la soporta. 139 '-'C·~ .. ,·.-.'. '•'<•'>' ,._,_.,_ 
:~·~·.:·;~:-<~>-{ '>:.·:.'' :~·-,:, 

En otras palabras, cualquier proceso; para constituirse, riecesÍtá 'por lo menos de dos 

partes: la que invoca la intervención del juez 'y aqu.élli 66~tr~ '1á c~~I ~e invocá dicha 

intervención; denominándose a cada una de e1'i~~.~ res'pectivamente, a'ctor y 

demandado. Entre actor y demandado se establece u~a rela~iÓn de reciprocidad que . . . ,-. 

no necesariamente coincide con las posiciones :de_.los·,sujetos de la relación 

sustancial pues tanto el sujeto activo (acreedor) como el, sujeto pasivo (deudor) 

pueden dar inicio al proceso. 140 

Ahora bien, para dar inicio al proceso y ostentar el carácter de parte dentro de él,. se 

debe contar con legitimación. La legitimación_ es un p~esupuesto p;ocesal que "debe 

entenderse corno una situación del sujeto d~ derecho, enrelaéión CO~·deÍ~;minado 
supuesto normativo cuya realización le autoriza a adoptar determi~ada _cónducta"141 y. 

convertirse en sujeto de una relación procesal, en otras palabras, . e; 1a" facultad o 

119 Cfrc. CARNELU1-n. Franccsco. lnscitucioncs de Derecho Procesal. Bibiliotcca. Clásicos del 
Derecho. Volumen 5. México: Edill llarla. 1997. Pág. Lix a Lxviii, 130 y 165. 
''° Círc. CALAMANIJREI, Oiblio1cca. Clásicos del Derecho. Volumen 2. Derecho Procesal Civil.. Op. 
Ci1. Pág. 175 -176 . 
'" Legitimación Procesal. En COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL 
FACULTAD DE DERECI 10 DE LA UNAM. Biblioteca. Diccionarios J11rldico.i; Temáticos. Vol11me11 
./. /JerC!dlO Procf!.ml. Op. Cit. 1997. Pág. 118 
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autorización que otorga la ley a los particulares para que en caso dé ubicarse.en un 

supuesto especifico, puedan asumir la calidad de partes en.el juicio, actuando por si 

mismos (legitimación ad causam) o por medio de su - légitimo rei'presentanté 

(legitimación ad procesum). 

De lo anterior podemos apreciar que la legitimación se. funda en la ~ap~cÍ~~d, pues al 

considerar que la relación procesal no es más que yn U~o' parti~ular de relación 

jurldica,. se concluye que pueden ser parte de aquella todos.1.o's l~dividú'as o entidades 

que segLÍn el derécho sustancial tengan capacidad jurldic'a.jLa bifurcación de la 

capacidad jurldica en de goce y dé ejercicio se pn:iyecta:a, nivel p~ocesaldando lugar 

a la capacidad de ser parte que se refiere a la titularidad 'rniSmá del derécho y a la 

capacidad procesal relativa a la facultad de>corilpafE!~;;i'tpérs'~n~hnente ante el juez'42 

. ._, '<::;_..,·--,·· ···-;_\· .· :··" , 
. .:,::';_,.,_,,\_-,. 

Una vez expuesto lo anterior, es necesario seftal~r·~~~ lah;igitimación sé clasifica en 

activa o. pasiva, según se trate, respecti\l~~ent;¡;fci~-¡~;·¡~~Jiia'ci que posee un sujeto. 
. -. - · .. - ~o·:~· .,, .-" ·- ,,.,.:.- 1-·r -::~;:· · · ··.-· · · ' · · · 

para iniciar un proceso o de la situación'de>aqU'ét"'én.'-ccintni-~de quien .se desea 
instaurar el proceso. - ·' ;} _,;ft:\i::;\;:'•'.c-:·; "~ '' ., · ,.,,_ ., _,_ '' -. ; · · 

'. ,. '. ·"-< ~-",··"':"' • :~;~¿.;: ...,;~r • ;;::,_:._~-- .. 
;:: ··:+:-~ '":";" . ' : ~..:;:\"/-. :,_ ,.__ ·,' -'·.:;'.: .. ·:. :,1· ~ " ·')':·<.·::.:-· .. :,· ,':./.· 

Dentro de nuestro sistema jurldico, el articulo 1 • del Código civil F~deral determina 

quienes tienen esa facultad para ser p·~rte dentro de ~n ]ui~i~. al 'ést'abl~á~~ qtie~ · -
, .' .. · -. -,, - -- .. ·,--·->-.-.-·e··,,-· , -·. -

,-.,., 
'.:,, -

i--,~ : : 
Articulo 1 _ _,. :.''''-: .,. ,: .:• _. 
Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir· en: él,' quien, tenga 
interés en que la autoridad judicial declare o constituya. un derecho o imponga · 
una condena, y quien tenga el interés contrario. · · · · , · · " .-.. · · 

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o . sus· represéntantes ·'o 
apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, /os ·efectos 
procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario. · .. 

La legitimación activa ha sido definida por los Tribunales Colegiados de Circuito como 

"la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie 

la tramitación del juicio o de una instancia"143
, en otras palabras, se le considera como 

'" Cfrc. CALAMANDRAI, Picro. Derecho Procesal CM/. México: Editorial Harta. 1997. Pá¡;. 193. 
1
·
11 Tesis de jurisprudencia 75/97 que bajo el rubro ••LEGITIMACIÓN PltOCESAL ACTIVA. 

CONCl-:PTO .. fue aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal. en sesión privada del tres d.: . 
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la aptitud legal para ejercitar una acción. Obviamente, dicha aptitud no se otorga de 

manera irrestricta, pues como cualquier otro derecho se debe ejercitar respetando la 

esfera juridica de los demás individuos, por lo cual tanto la doctrina, como la 

jurisprudencia y la ley señalan que para ejercitar una acción, se debe contar con un 

interés jurídico, pretensión o interés legitimo, entendido éste como el 

desconocimiento o la violación del contenido de un derecho subjetivo del cual es 

titular el actor144
• Para ilustrar aún más la opinión que sobre este tema se ha 

adoptado en nuestro país, a continuación se transcribe la siguiente tesis: 

INTERÉS JURIDICO. EL DERECHO QUE SE INVOCA COMO AFECTADO, 
AS/ COMO LOS ACTOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN ESA 
AFECTACIÓN, DEBEN EXPRESARSE CLARAMENTE AL EJERCITAR LA 
ACCIÓN. Es correcto que el ejercicio de la acción requiere, en todo caso, la 
existencia de un derecho legltimamente tutelado que pretenda defenderse 
mediante la intervención del órgano jurisdiccional, y que tal intención debe ser 
manifiesta en el escrito de demanda. En efocto, procesa/mente hablando, 
resulta indiscutible, a la luz de los diversos cuerpos normativos existentes y 
de las distintas corrientes de opinión doctrina/es y jurisprudencia/es, que el 
ojercicio do toda acción requiere forzosamonto do la existencia de un 
interés juridlcamente tutelado en que se apoye. Ahora bien, la prueba do 
que existo interés juridico en e/ actor, sólo os posible lograrla mediante 
e/ acreditamlento de la existencia del derecho que Invoca como afectado 
y Ja demostración do los actos, de los hechos o de las circunstancias 
quo afectan a ese derecho. Consccuontomcnto, como requisito 
indispensable do la acción, el interés jurldico se transforma en e/omcmto 
/nsustitulb/o quo sirvo do fundamento y limite a las pretensiones, pues 
cada pretensión do/ actor debo tenor como baso e/ interés juridlco que 
so invoca. Derivado do lo referido, puedo afirmarse que la existencia del 
interés jurldico Invocado debo sor acreditada por quien ejercita la 
acción, pues de lo contrario no puedo justificarse la actividad 

diciembre de mil novecientos noventa y siete. por unanimidad de cinco votos de los Ministros Jmm Dlaz 
Romero, Mariano Azuela GUitrón, Sergio Sahrador Aguirrc Anguiano, Guillcnno l. Oniz Mayaguitia y 
presidente Gcnaro D41vid Gbngora Pimcntcl. Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación)' su Gaceta 
Tomo: VII. Enero de 1998 
Tesis: 2a./J. 75/97 
Página:. 351 
tH Cfre. La tesis qui.: bajo el rubru "LEGITll\IACION PU.OCESAL E INTEltES JUltlDJCO". emitió el 
TERCER TRIBUNAL COLEGl/\DO EN M/\TERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, en 
el Amparo directo 1763/89. Com¡ia111a Inmobiliaria Allende 172. S.A. de C.V. 31 de octubre de 1989. 
Unanimidad de votos. l'onentc: Gcnaro David Góngora Pimcntcl. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 
Ocun•¡¡ Epoc<1 
lnsiancia: TERCER TRIBUN/\I. COl.EGl/\DO llN MATERIA ADMINISTRl\TIV /\ DEI. PRIMllR 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de ta Fcdcrnción 
Tomu: IV, Segunda Pnrtc-1, Julio n Dicicmhrc de 1989 
l'ágina: 312 
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jurisdiccional, mucho monos, la declaración o sentencia do condena qua 
so protondo. Por ello, puede afirmarse que tanto el derecho que se afirma 
que resulta afectado, como los actos o circunstancias que se afirma que 
motivan esa afectación, deben darse a conocer claramente, quedar evidentes. 
en el propio escrito en que se ojerci/a la acción a electa de que, en primer 
término, el órgano jurisdiccional es/ó en posibilidad de analizar la pretensión a 
través del derecl10 que se invoca y decidir sobre su procedencia, idoneidad y 
mérito, y, en segundo lugar, que la parte reo ylo. en su caso, cualquier otro 
interesada, puedan defenderse adecuadamente en el juicio, conociendo con 
precisión, cuáles son los fundamentos en que se apoya la pretensión del 
actor. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 852199. E/vira Sogovia Po/castre. 14 de diciembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Monte/fano Dlaz. Secretario: 
Vladimiro Ambriz López. 

Novena Epoca , . 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XI, Marzo de 2000 
Tesis: XX//.2o.5 K 
Página: 998 

Asi pues, podemos apreciar que la legitimación ac;tiva se.' er:icuentra inti~amerite 
ligada a la idea de interés jurídico, pues la primera e's un:réquisiia,·necesário pero no 

suficiente para el ejercicio de la acción pu~s no ·~e pueÍde ~o~f~rÍ~. ~(derecho de - . ' · ............ '· '·~ ... - . ' . . . '· -. ' . 

hacerse escuchar por el juez a .qúleñ :r:lc(ól:ltendrialUíiiidad. práé:tié:a'.alguna. al 

interponer la demanda145 y de ninguná m'a~er~ d~b~ cre~rs~ ~ue la le~itimación. 
procesal y el interés juridico son la misma cosa, por lo que cabe citar el siguiente 

criterio judicial: 

LEGIT/MACION PROCESAL E INTERES JURIDICO, EN MATERIA CIVIL. 
DISTINCION ENTRE UNA Y OTRO. La distinción entre lo que es la 
legitimación procesal y el interés jurldico en materia civil, es la siguiente: por 
la primera, se ha de entender de manera general, como la circunstancia en 
que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación 
jurfdica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en 
ésta. La legitimación para obrar. a su vez, consiste en que precisamente, 
debe actuar en un proceso, quien conforme a la ley, le compete hacerlo y, por 
interés jurldico, debe estimarse aquel que tienen las partes, respecto de los 
derechos o de fas cosas, materia del juicio. 

145 Cfrc. CARNELUTfl. Franccso. Dcri.•clw Procesal Cfril \' /'ena/. México: Editoriul 1-larla. 1997. 
Pág. 77. . 

TESIS CON 
FALLA DE r.RIGEN 121 



SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 846196. Maria de la Luz Ramlrez Va/enzuela Escandón de 
Seplién. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: V/ctor Hugo 
Dlaz Aro/fano. Secretario: Vlctor Hugo Güe/ de la Cruz. 
Novena Epoca 
Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.,_ __ -:=::=::--::--::-----. 
Tomo: ///,Junio de 1996 1 TESIS CON 
Tesis: /.6o.C.55 C 
Página: 865 

FALLA DF. l"'RJGEN 
En este punto es necesario diferenciar entre los siguientes ter ...... v,,. -------;..JI 

Interés jurldico.- se trata de un interés exclusivo, actual y directo reconocido y 

tutelado por la ley, en otras palabras, no es más que un derecho subjetivo 

considerado dentro del ámbito procesal. Este interés se conforma por dos 

elementos, por la facultad de exigir su cumplimiento y por la obligación de 

cumplir dicha exigencia. 

Interés legitimo.- es considerado como un interés grupal, ya que la ley lo 

reconoce a favor de un conjunto de personas que gozan de una posición 

calificada y _diferenciada, por lo que en caso de verse violadas ciertas normas, 

todos s~ ~erán indirectamente perjudicados y podrán valerse de las diversas 

instancias, acciones o recursos que les otorgan las normas administrativas. 

Interés simple.- es aquel que surge cuando la ley establece una situación 

cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o sea benéfica para éste, pero 

cuya observancia no puede ser reclamada por el beneficiado, en vista de que 

no se le otorga la facultad para obtener coactivamente su respeto. 146 Asl 

pues, la doctrina considera que el cumplimiento de este tipo de interés se 

basa en el deseo de que las leyes se cumplan, por lo que pertenece a todos 

los miembros de la sociedad y sólo podrá reclamarse su cumplimiento a través 

146 Cfrc. CABRERA ACEVEDO, Lucio. El Amparo Cofoctivo Protector del Derecho al Ambiente y de 
Otros Derechos. México: Editorial Porrim. 2000. Pág. 40. 
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del derecho de petición o: del ejercicio de una denuncia o acción popular, 

cuando.as! lo pre~e~ la ley: 

Expuesto Ío ante~ior, record~mos. que se presentan distintos casos al intentar la 

defensa de la·s .inÍereses ainbleritales·, los cuales se·puéden clasificar dentro de 

algUno de los sigÍJi~íltes do~ supuestos:. ,'.·, ·. 

~ .. El . d~ñ~ ciW;on~~ílid~am~ient~1; ·en otras. ~al~bras, e.I daño indirecto o de 

rebote que sufre el ser. hu'mano'. .ya sea en su patrimonio individual o en el 

patrimonio pÚblicci: · 

~ El daño ambie~tal :propiarn:~t~di~ho, es deéir, aquel que sufre directamente 

el ambienté y Úae c~mo ~~ílsec~encia una alteración negativa del mismo. 

En el primer supuesto, determlna.r quien es el sujeto legitimado para ejercer la acción 

no presenta grandes problemas, pues en cualquiera de sus dos vertientes, si bien el 

daño fue causado por un influjo ambiental, no deja de ser de tipo patrimonial, por lo 

que el sistema de la responsabilidad civil por daños a las personas o a sus bienes, 

podrá ser accionado por quien sea titular del derecho subjetivo personal y particular 

que se vea afectado y que además haya sufrido un perjuicio injusto, sin importar el 

carácter vago, impreciso e indirecto de la fuente que causó el daño. 

No obstante lo anterior, cabe recordar que en el caso particular del patrimonio 

público, como se mencionó anteriormente~ no se reconoce a los particulares el 

derecho de reclamar su reparación,, .limitándose sus facultades a solicitar la 

intervención del Estado en defensa.c:Jel ambiente;: puesto que "el afán del derecho 

administrativo en preservar de ·revisión jddicial al ácto administrativo llega a negar 

legitimación para defender. por determinad~s vlas intereses legitimas afectados por 

ese acto"147
, los cuales en materia· arl1bÍental.puede llegarse a manifestar como falta 

'" VALLS, Claudia y VALLS, Mario. Nota Octava. LEGITIMACIÓN AMBIENTAL UN MATERIA 
DE Acción contra decisiones del poder administrador. En Desarrollo So.'ilenib/e. Legislación 
1lmbic111al Argemina. Artlc11/os y Comentarios sobre Legislación Ambienwl. Disponible en Internet: 
http://ww\li1.dsostcniblc.eom.nr/lcycs. 
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de.previ~ión ·y cuidado re~pecto a determinado.s bieines, el ~torgamiento indebido de 

· licencias y permisos, etc. 
·;--:' .-_, • ; o ,' 

. . . 

Por otra parte, en el segundo supuesto .·el dañ~: amtJfental aparece con fronteras 

imprecisas, es indirecto y afecta a ur;ia m.ultiplÍcidad de pérsonas, lo que plantea el 

problema de determinar quién puede reclamar.da responsabilidad, es decir, quien 

tiene el interés juridico reconocido para act~ar en juicio, pues dicha legitimación para 

accionar en justicia es tan difusa como diseminados se hallan estos intereses entre 

los innumerables miembros de un grupo o colectividad, propiciando que las personas, 

asociaciones, organizaciones o grupos afectados se conviertan en sujetos fungibles 

que pueden sustituirse entre ellos o por otros, cuando tras haber sufrido un daño 

inmediato surjan situaciones mediatas que lo minimicen o anulen dentro de su esfera 

jurídica. 148
• 

En otras palabras, la protección del ambiente en si mismo, se estructura como un 

interés difuso es decir como ur:i interés supraindividual basado no en vinculas 

jurídicos, sino en hechos genéricos y contingentes, accidentales y mutables como el 

habitar en una misma región, consumir productos iguales, vivir determinadas 

circunstancias socioeconómicas o emprender tareas comunes 149 e involucra valores y 

derechos que superan el interés individual no sólo por sus caracteristicas propias, 

sino también porque desde el punto se vista jurídico se les clasifica como uno de los 

denominados derechos humanos de tercera generación, los cuales están basados en 

los ideales de solidaridad, humanismo y univf!rsalidad y requieren para su efectiva 

realización la concertación de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno. 

Tales derechos humanos, también llamados de solidaridad, expresan nuevas 

aspiraciones y fundan su validez no sólo en las caracteristicas del mundo actual, sino 

también en el hecho de que las garantias individuales, sin importar cual sea su 

'" Cfre. FLAH. Lily R. y SMAYEVSKY, Miriam. Legitimación de los Titulares de Intereses Difusos. 
ANH3AL AL TERINI, Atilo y LÓPEZ CABANIA, Roberto M (Directores). La Respomabi/idad. 
Jlomenaje al Profesor Dr. Isidro ff. Goldcnberg. Argentina: Editorial Abelcdo Pcrrot, 1995. Págs. 
397-399. 
"' Cfre. Intereses Difusos, Tutela de los. En COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO 
PROCESAL FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM. Biblioteca. Diccionarios Jurídicos 
Temáticos. Volumen./. Op. Cit. Pl1g. 109. 
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clasificación, constituyen un todo indisoluble, interdependiente y complementario, en 

el sentido de que sin el goce efectivo de unas, es dificil disfrutar de las otras e 

imposible alcanzar el objetivo por el cual fueron creadas, consistente en la 

preservación de los valores esenciales, la vida y las condiciones materiales de la 

existencia del ser humano .. 15º 

Algunos doctrinarios restan importancia a los derechos de solidaridad al calificarlos 

como programáticos, por tratarse de derechos subjetivos para cuyo ejercicio hace 

falta una reglamentación o que simplemente señalan metas a los poderes de 

gobierno por ser aspiraciones imprecisas y de dificil realización, posición refutada por 

varios juristas, quienes señalan que si bien por el momento el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, junto con otros intereses difusos, aún se percibe 

como programático en varios sistemas juridicos, poco a poco deja de ser una mera 

aspiración, tal como en su momento ocurrió con los derechos de la primera y 

segunda generación, pues si bien aún no se cuenta con mecanismos y procesos que 

hagan posible su reivindicación y protección por la via judicial, existen: múltiples 

recursos no judiciales a través de los cuales se intenta lograr_.sU ·: pro_tección 

efectiva. 151 

Una vez expuesto lo anterior, resulta claro que en materia civil .las: ac~i'b;,~~· fúeron, 

Ideadas y estructuradas para tutelar intereses jurldicos particulares, po_i-. 16_·~~e ~i blen. 

pueden aplicarse al solicitar la reparación de los daños y perjuicios pátrimÓriiales 
,···, ".,, ·.. . , 

causados por una alteración al ambiente, no es posible hacerlas valer cuando_ lo que 

se reclama es la restauración del ambiente en si mismo, ya que 'en este Último.casó el. 

derecho subjetivo se basa en un interés de carácter difuso, pues el Í~terés ambiental 

pertenece indistintamente a una pluralidad de sujetos ligados por. la pretensión de 

goce de una misma prerrogativa relativa a bienes indivisibles que por esta misma 

razón no son susceptibles ni de apropiación ni de defensa individual, sino por 

uo Cfrc. TERRAZAS, Carlos R. los Derechos llumanos en la Constitución Polltict1s de 1Hé.tico. 
México: Miguel Angel Porrua Grupo Editorial, 1991. Págs. 69-70. 
"

1 Cfrc. PADILLA, Miguel M. lecciones sobre Derechos /lumanos y Garantfas. Tomo JI/. Argentina: 
Edil. Abclcdn - Pcrrot, 1989. Pág. 76 
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' - •¡' ·' ' ·,: 

conducto de los órganos de gobierno que la ley ex~resa'm~~te faculta para proteger al 

ambiente y mediante los recursos que en¡¡ misma otorga a la pluralidad de sujetos. 

En otras palabras, la .responsabilidad civil tradicionalmente consiste en la 

índividuáiización del culpable o; respbnsabl~<a tr1;1vés de la determinación del daño 

producido· y la imputación de : la· obligación de· resarcimiento, lo cual sólo puede 

llevarse a cabo por el perjudicado legÚiíli~do para actuar, esquema que no se adecua 

a los intereses ambientales, cuy~ protección requiere que se legitime a todo individuo 

para accionar en su defensa, con. base en él hecho de aún quien no se ve 

directamente afectado tiene derecho de pérségúir la reparación de un daño colectivo 

sobre bienes sociales. 152 

Para solucionar los problerrias que pl¡¡ntea la l~~Ítimaciónac~i:-'a en ~elación ca~ _los 

daños al ambiente, la doctrÍna y'el derecho comparácfo han'pÍaniéádo las siguientes 

soluciones, todas ellas· ba~~dá;;e~ ¡;.idéa de oi~;ga~;~áti~~ftiriia6ió~ especial-a 

quien acciorÍáeri defens~Cie'i aníbl~~t~:;i: .,, ; ;/'' '.•.' ,"· >; 
· ·::··~>-'·' ---o.-;..,_:e . ..-,,:;~ .-,,~- -'.- '.-~::;--->,~i~; .-,'"· _., --- '·.:.·~.-.::· 

1.- Otorgamiento dé I~ ;~·~i~s~n·t~~1iri'~ G:~;~~t~-p~bli~~· • · 
_, • -.. ;;.:"~~'. -::~·: ; '' ;:,·.~-~ -.~ ;·· .. :.;:> '°-_.;'::~.';t·'.:·c;(;•'.:_ -• •'• - H ·:·-" _::.:. '' 'O 

.Para aÍgu119s;e1 r~presenúlnt.e naÍurai\l~I irite~és ambiental ~.s el Estádo,_ por Ío _que 

. ~~isf :r;~ªs~¿~~¿~~~t;f;~f~j~1~:1:~r!r¡1~;,!tfü::nu~~l::~:s~;sd:trii:~ci~~:;e::~ 
colectivos (ombÜdsm:á~) ;'~ 'cre~puria'ProhuracÍuriá. delAmbÍente a donde puedan 

r~currir los indivi~uos:pa.rach'a~~r\í~Í;r la~di~p~sicionesjurfdicas ambie~tales y a 

·través d.~ '1a ~~aÍ ~.frI~~,~·~:1~~;~¿~¡.~~~le:~ire~pondientes. .·· • ' 
-- ,..,. •. '¡ ' .. ,~:;;,__, ·,,\>-¡·:' -~,: -, 

·Ahora bien, de" los tres éntes pilbliéos que se señalan éomo:idóneós'para gozar de 

iegitimación·.· ~ctiv~ ·.·\~~té~d~se él~<claños • ambi~ntales, se i:6~~Íd~~~,q~~. Ía .mejo~ 
- '. . . ' ' . . ~ - . . . . '. . ... , ·.· ... ",• .. -~ ·" .. ·. ,.- - . ·. "' ,_ . 

opción es la Procuraduría Ambiental pués los otros dos ,cárecen de 1á: preparación 

especifica y la organización necesaria para atender ese· tlp() d,e.'á~~nt~~>pues tal 

"' Cfrc. MANTJ JEY PINTO, Osvaldo R. Dmlo A111bie11ral y Responsabilidad Éx1racont~ac11ia/ Civil. 
Revista Judicial. Derecho Ambiental. Disponible en Internet: 
http://www.dlh.lahora.eom.cc/paginas/judicial/paginas/D.Ambicntal.1.htm 
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-. -- ·-~-~.,-.~·: .· ;-,:~;::' ~ ';·; ~~·:~<·:~,--- o.·:' >_ .. ,, 
··;,' .,.- \• 

como ·e1 DerechÓ~A~blel1taltiene'_'una naturaleza muy 

especial debido a su sustrato 'cientlfico y á qÚe slls principi~s' se basan en el modelo 
' . -·' ' . .· - ··- -- . --·- ...... \ -··' ·' ·:.-< . 

económico de desarrollo sustentable. 
'.;"•/;'· 

En el caso particular de México, la Lic. Mercedes Cámpos Olas Barriga opina que los 

poderes públicos, no se encuentran legitimados para ejercer acción alguna para exigir 

la reparación del ambiente, toda vez que la Constitución no.les impone expresamente 

la obligación de defender y restaurar al ambiente, pues si bien aquella prevé en su 

articulo 27 que el Estado está facultado para imponer modalidades a la propiedad 

privada y regular el aprovechamienio de los elementos naturales.; dichas atribuciones 

tienen como fin evitar la destrucción de los elementos naturales y proteger a la 

sociedad de los daños que pudiera sufrir, pero no el conservar, ·defender y restaurar 

el ambiente, lo cual resulta insuficiente e impide que los particulares puedan ejercer 

su derecho y hacer cumplir a la administración con su ~bligadó~: . 

Por otra parte, el Dr. José Juan González Márquez·señala.que por regla general, la 

legislación ambiental mexicana no reconoce' la ·t~t~la.:de los intereses jurídicos 
._ ..... ·.- ..... ,. _·.' - - . 

difusos, pues las leyes aplicables no establecen un sis.tema de responsabilidad, sino 

que recurren a la aplicación de sanciones administrativas. por parte de las autoridades 

establecidas para la aplicación de cada una de dichas_ leyes, pero hace notar que en 

el articulo 107 de la Ley General de Vida Silvestre se presenta una excepción a esta 

regla, toda vez que dicho precepto prescribe lo siguiente: 

Artículo 107 
Cualquier persona ffsica o moral podrá denunciar ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente dailos a la vida silvestre y su hábitat sin 
necesidad de demostrar que sufre una afectación personal y directa en 
razón de dichos dailos. 

La Procuradurla Federal de Protección al Ambiente evaluará 
cuidadosamente la información presentada en la denuncia y, en caso de ser 
procedente, ejercerá de manera exclusiva la acción de responsabilidad por 
daño a la vida silvestre y su hábitat, la cual será objetiva y solidaria. 

En el caso de que el demandado sea algún órgano de la administración 
pública federal o una empresa de participación estatal mayoritaria, la acción 
de responsabl1idad por daño a la vida sl1vestre y su hábitat, podrá ser 
ejercida por cualquier persona directamente ante el tribunal competente. 
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Esta acción podrá ser ejercitada sin perjuicio de ta acción indemnizatoria 
promovida por los directamente afectados y prescribirá a los cinco años 
contados a partir del momento en que se conozca el dailo. 

Al respecto, el citado jurista continua explicando que la Procuradurla Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), órgano desconcentrado de la Secretarla de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es una institución sui generis 

que ostenta facultades de autoridad lo mismo que funciones de promoción y aún de 

certificación ambientales, como se desprende del Capitulo Décimo Primero del 

Reglamento Interior de la referida dependencia, sin que se le reconozca como una 

verdadera procuraduria puesto que no representa los intereses jurídicos de la 

sociedad, aunque en materia de vida silvestre, en virtud del precepto antes citado, su 

función se ha transformado sustancialmente y se ha constituido como un auténtico 

órgano de. representación de los .intereses· ambientales, a· pesar de que sea sólo a 

.~iveÍI ele los dai\os con contenido ambiental; púes.la acción procede cuando se daña a 
- ' - . ' . . . ; ,• .•• «'•· •.• ,. ,., ·-·;- •• ,, - -

·'ªvida silvestre y a su hábitat, no al ambié~.te'e¿s.u.co,rijunto .. 

Sin embargo, en mi opinión las facuiiades.'del:PRÓFEPAson más amplias, ya que 

de acuerdo con los articulas 132, fraccló~ viú''~· 13s';.fracción XVI del Reglamento . - - ' . 
Interior de la SEMARNAT, ésta se encuentra facultada para ejercitar fas acciones 

necesarias ante los órganos judiciale~s ,Correspondientes, a efecto de obtener la 

reparación de los daños y deterioro• ·ambientales, de conformidad con las 

disposiciones juridicas aplicables, a 'través de su Dirección General de Delitos 

Federales contra el Ambiente y Litigio, asi como de sus delegaciones, con base en lo 

cual se podria alegar ante. los, t.rib~'nales q~e dicho órgano desconcentrado se 

encuentra legitimado para reclamar responsabilidad civil, no sólo en materia de vida 

silvestre, sino también de il11p~~t~· ambiental, aguas e inclusive del ambiente en su 

conjunto, interpretando dicho' precepto en que lo sujeto a las disposiciones aplicables 

es el proceso y _las formas: a· través de las cuales se reclamará la responsabilidad, no 

en si la legitimación activa. 

2.- Legitimación activa -de tas asociaciones. 
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Las' asociaciones u orga~isinos no· gubernamentales con fines ambientales han 

adquirido· tal .relevancia hoy en dla, que en el ámbito político, tanto nacional como 

internacional, se' han· forjado como importantes grupos de presión que enfrentan al 

Estado y tratan de concienciar a los individúas respecto a. ta trascendencia de ta 
'. ' . 

consérvación del ambiente. 

Derivado de to anterior, para solucionar to concerniente a. la legitimación activa, la 

doctrina ha propuesto que se otorgue una legitimación especi.al 'a tas asociaciones y 

sociedades de carácter ambiental, entre otros, ·pa'rii que defiendan al ambiente como 

un interés colectivo, no sólo de 'sus asociach:~s.:.'sino' ta!Tibi.én .de todos aquellos 

individuos cuya situación, actividades e intereses: pudieran encuadrar dentro del 
ámbito de sus fines u objetivos sociales .. ' r; ';·,···.,;,·. 

: ... ,- 1,: ,-_· . ~ 

Sobre este punto, cabe hacer notar. que dicha.iegiÍiniaéión ·se reÍacio~a. a aquellos 

casos en que et daño se causa al ámbieíÍte con~iderado en su ca'~)~nio, coíTlo una 

unidad sobre ta cual todos tos individuos cori;~arten ·u~ in,terés cÓmi:i,n;'y~ que ~i ~I 
daño recayera sobre el patrimonio del suj~to o ~f de sus asociados, no' s~··f~qÚerirla 
de una facultad especial pues dentro dete~~~e~a tradici~nal de ta résp6n~abHidad 
civil éste ya cuenta con personaÍidaét jurfdi~~ para reclamar· ante tas ~utorid~des ·. 
jurisdiccionales ta reparación. 

Al otorgar a tos organismos no gubernamentales ta facultad de accionar en f~~ordel · 
ambiente se da origen a vari~s ventajas, entre ellas atender tos problemas.de iodo~'y. 
cada uno de tos afeciaciOs pa'r medio de una sota demanda; et gocé directo Cíe tos 

beneficios obtenidos"en:julcio por parte de tas personas afectadas .. por'el daño 

ambiental y, en especial, et lograr ta restauración del ambiente. 

No obstante todas tas ventajas, resulta obvio que no es ·suficiente el otorgar 

legitimación a las· asociaciones y dejar la regulación de dicha facultad a las leyes 

existentes, pues con ello sólo se resolverla parte del problema, dejando subsistentes 

varias cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil dentro de tas cuales no 

encuadra la materia ambiental. 
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Por ello es generalizada la opinión doctrinal de lo necesario que es regular dicha 

facultad detalladamente a través de una ley especifica donde se puntualice que ésta 

incluye la posibilidad de llevar a cabo todas las acciones y asumir todas las 

consecuencias de ser parte en un juicio, asl corno que puede hacerse valer ante 

todas las jurisdicciones y comprende la posibilidad de solicitar la indemnización, 

exista o no sujeto pasivo determinado, cuando no es posible obtener la reparación in 

natura, además de limitar su ejercicio a aquellos casos en que: 

Los integrantes de la asociación resulten perjudicados particularmente. 

La asociación tenga como objeto la defensa del ambiente. 

La asociación esté ligada territorialmente al lugar en que se causó el daño 

ambiental. 

La asociación cuente con una trayectoria seria y responsable en defensa de 

los intereses ambientales. 

Esa necesidad de limitar la legitimación activa de los organismos n~ gubernamentales 

en materia ambiental se ha explicado desde el punto ~EÍyista d~l;r~~res~ntatividad, 
asociada con la idea de "consentimiento, expreso o tácito: ~ar~ s~r representado, ya 

que podría afirmarse que cuando una asodaciÓn acfo~'eín:;representación de una 

comunidad, tiene su consentimiento para actuaren su:·nombre e inclusive se puede 

llegar al extremo de afirmar que los represenÍac:Ícis. d~nsu consentimiento tácito 

desde el momento mismo de la constitución· dE{di~ha asociación. Sin embargo, la 

realidad es que cuando una asociación .se do~~Íit~ye!.para defender intereses de 

grupo puede ocurrir que muctios iritegrant~~;·.de I~; comunidad o la mayorla, 

desconozcan su existencia o que esténen\!~~ac~e~~o é:6n su funcionamiento"153
• 

Dentro de nuestro sistema ]urldico . no'. existe disposición alguna que legitime 

expresamente a los organis~os no ~ub~rfi~;;,entales para ejercer acción alguna . . _, - ,. -.- , . '· . ' .- : 

cuando se trata de daños ambientales que no los afecte directamente, por 1.o que aún 

Ul TOLOSA, Pamela. la legitimación para reclamar por datlo ambiental.· pQ~-~nCin N~:;~ts ~ri e-, V11 
Congreso Internacional de Derecho de Daños celebrada en Buenos Aires, Argentina. 2002< Disponible -
en Internet: http://www.aaba.org.nr/bi20op48.htm. Página 2. · ·· 
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en el caso del articulo 180 de la_LGEEPA154 referente a la posibilidad de interponer el 

recurso de revisión en contra de« actos administrativos que contravengan las 

disposiciones jurfdicas en materia ambiental, debe demostrar que es rniemb.ro de. la 

comunidad afectada, o en su defecto, que actúa con el carácter de representante 

legitimo de fas miembros de. dicha comunidad. 

3.- Las acciones colectivas 

Las acciones colectivas son una institución del derecho procesal norteamericano 

definidas como aquellas acciones que reúnen todas las demandas frente a un mismo 

demandado o demandados y cuyo fin es garantizar no sólo el propio interés, sino el 

de todos los individuos que se encuentran en una misma situación, constituyéndose 

asl corno una via adecuada para que un grupo considerable de personas interesadas 

en un mismo asunto puedan demandar o ser demandados a través de un 

representante sin necesidad de que todos sus miembros comparezcan ante la 

justicia. 155 

Para que la acción colectiva proceda, es necesario que se cumplan fas requisitos 

siguientes: 

Que el grupo afectado sea identificable fácilmente. 

Que los miembros del grupo interesado sean tan numerosos que el 

litisconsorcio no sea viable. 

'" Articulo 180 
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Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley. los programas de 
ordenamiento ecológico. las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas 
oficiales mexicanas derivadas de la misma. las personas fisicas y morales de las comunidades 
afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes. asi como a exigir 
que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurklicas 
aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o 
pucdcn orig.inar un dano a los recursos naturales, la llora o la fauna silvestre, la salud pública o la 
calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se 
refiere este.: capitulo. 
•~s Cfrc .. V ALLS, Claudia y VALLS, Mario. Nota Novena. Propuestas para Ampliar lii Legitimación 
Ambiental. En IJ1..'.rnrrollu Sostc11ible!. Legülación Ambient(I/ Argenti11a. Arlicu/os y Comentarios 
sohri..• LL•gislaciUu Amhic:mal. Disponible en Internet: http://www.dsostcniblc.eom.ar/lcycs. 
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Que las cuestiones debatidas, tanto de hecho como de derecho, sean 

comunes.a todos los involucrados. 

Que los gestores del interés del grupo revistan la personalidad necesaria para 

representar a todos sus miembros. 

Q.ue existan razones de peso, aceptadas por el juez, para ejercitar la acción 

colectiva en lugar de hacerse valer varias acciones en forma separada. 

En general, la doctrina considera que la acción colectiva es muy útil cuando se trata 

de reparar el daño ambiental por que fortalece la posición negociadora de quien la 

ejercita, además de que reduce el costo del proceso, hace efectivas reclamaciones 

de poca cuantla y ot~rga seguridad jurídica ya que se resuelve en un mismo sentido 

para todos los demandantes.. Sin embargo, no se deja de' ~ec"~16~r que dicha figura 

presenta algunas desventajas, pues además de que'pued~ ·e>durrir que el gestor no 

defienda cabalmente los intereses del grupo, es : po~ible que no se satisfaga 

plenamente a cada uno de los demandantes o que algunos organos jurisdiccionales 

rechacen ese tipo de acciones toda vez 'que se'deja··~'Ía'interpretación del juez el 

determinar si la acción colectiva está .o no justifica~a. 

4.- El reconocimiento del interés jurídico difuso a·la. ciudadania o acción 

popular. 

Otra alternativa para resolver ~lprob;~~-~dela legitimación en materia ambiental es 

lad~fac~lt.ar a c~~lqui~rpers6°~a a ~cé:ionar en d,efensa del ambiente, reconociendo 

·~'J~;:~¡, la act'u~lidad .l~s ~l~a~ces 'de todo 'derecho subjetivo deben ampliar su 

:. c·:::tituladdad :y '!unciones ,para dar paso a lo que se ha dado en llamar acciones 

/ 6~~~1~;.'~~. Í~'s é:uale~. se caracterizan por ser colectivas y públicas tanto frente a los 

., . d~n~~ .sufridos corno a la reparación de los mismos y se definen como aquellas que 

legitiman a cualquier persona perteneciente a un grupo determinado, para. defender 

procesalrnente a todo ese grupo cuando resulta afectado por hechos comunes, con lo 

cual además protege simultáneamente su propio interés e inclusive puede llegar a 
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obtener, cuando asl lo prevé la ley; un beneficio económico adicional en su favor bajo 

la forma de una recornpensa. 156 

Ahora bien, es menester hacer notar que las legislaciones que reconocen ese tipo de 
' . .' 

acciones, hacen hincapié en que sólo las podrán hacer valer los individuos afectados, 

planteándose asl el problema de determinar quienes son éstos; asl por un lado puede 

entenderse corno afectado a quien vio lesionado un interés jurídico individual y por el 

otro, puede sostenerse que es aquel a quien no le fue respetado un interés de grupo. 

En otras palabras, la posición restr.ictiva otorga la facultad de reclamar la reparación 

del daño ambiental propiamente dicho a las.personas qÍJe·han sufrido un daño con 

contenido ambiental, mientras que dentro de la postura amplia, se asimilan las ideas 

de "afectado" e "interesado", otorgándose legitimación' a todos los titulares de un 

interés de grupo, aún cuando no se vean directamente.dañados, por lo que cuando 

un solo individuo, a nombre propio, s~~ : ~Úleri';'actué en defensa del ambiente, 

automáticamente estará accionando pÓr todos los demás. 157 

Haber citado las dos pos1c1ones anteriores podrla considerarse inútil e inclusive 

erróneo, toda vez que visiblemente 'la, primera de ellas desvirtúa por completo la 

concepción de la acción po~ul~r •. ·~¡~'~rnbargo era necesario toda vez que a nivel 

judicial, en repetidas oca'sione~;:~~ l~:ha impuesto esa postura restrictiva a la acción 

popular, argurnentand~·,:~ue 'no,,.'cualqÚier miembro del grupo puede representar 

adecuadamente a' los''ét~m\~~~;asl como que es posible perjudicar los intereses de 

quienes no lnterÍlienen'eri~¡:;l-,proceso pero sin embargo se ven alcanzados por los 

efectos de.la ~enten6i~;6'iiJÍe~_-presentarse una excesivo número de reclamos por 

p~rte'.~e.1o'sp;rtI6'ii1~~~:<q~~)~~consideran legitimados para accionar en defensa del 

grupo, con ld C:í:i!lsei"Ó_bstaculizarla la resolución pronta y expedita del conflicto. 

Finalmente, éabe señalar que la acción popular es una figura distinta a la denuncia 

popular, ya que esta última se ha utilizado más con fines preventivos que 

156 Cfrc. FLMI, Lily R. y SMAYEVSKY, Miriam. Legitimación de los Titulares de lnter~se~ Dif~sos. 
Op. Cit. Págs. 402 y 403. , , , , '· ,, .· , 
u Cfrc. TOLOSA. Pamela. la legitim~pión para reclamar por.dmio ambie_nta/" .OP: Cit. Pág. 2. 
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resarcitorios, pues su firtalidad ·es controlar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones juridicas. en materia ambiental, por lo que resulta en la imposición de 

sanciones, no en la repar~ción del daño. Ademas, mientras la acción popular se 

interpone ante la autoridad .judicial, . la denuncia popular se hace ante la 

aé::tministración pública .. · 

. - > ,·, ~::\:~: .-" :: 
En el caso de México, lá LGEEPA establece la figura de la denuncia popular, lo cual 

supone un. :aiían'ce:. ~1-.:considera·r que ·1as asociaciones, las organizaciones no 

gubernament~i~~::;,··'165 gr~p~s sC:,ciales pueden representar intereses de grupo. 

Además: po·r, medÍÓ 'del dictamen emitido dentro del procedimiento propio de esta 

figura, en el 'c~~lsed~ter~Ína si hubo dáño o no y quién o quiénes lo causaron, se 

facilita a l~s iniéres~dri~ la r~cabación de pruebas . 

.. _ -.,.-.,. ·, -
Los articulas de la LGEEPA que regulan la denuncia popular son los siguientes: 

CAPITULO VII 
Denuncia popular 

Articulo 189 
Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión 
que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o da/los al ambiente o 
a Jos recursos naturales. o contravenga las disposiciones de la presente Ley y 
de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 
protección al ambiente y la preservación y restauración de/ equilibrio 
ecológico. 

Si en la localidad no existiere representación de la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente, la denuncia se podrá formular ante la autoridad 
municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de.· 
dicha representación. · · · · · · 

Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resultá. del 
orden federal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la Procuradurla 
Federal de Protección al Ambiente. · 

Articulo 190 
La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se 
presente por escrito y contenga: 

1.- El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, 
en su caso, de su representante legal; 
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//.- Los actos, hechos u omisiones denunciados: 

///.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente 
contaminante, y 

IV.- Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vla telefónica, en cuyo supuesto 
el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el 
denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el presente articulo. en un término de tres dlas hébi/es 
siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente investigue de oficio los 
hechos constitutivos de la denuncia. 

No se admitirán denuncia·s notoriamente improcedentes o infundadas, 
aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o 
inexistencia de petición, lo cual se notificaré al denunciante. 

Si el denunciante solicita a la Procuradur/a Federal de Protección at Ambiente 
guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés 
particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las 
atribuciones quo la presente Ley y demés disposiciones jurldicas aplicables le 
otorgan. 

Articulo 191 
La Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, una vez recibida la 
denuncia, acusaré recibo de su recepción, le asignara un número de 
expediente y la registrará. 

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u 
omisiones, se acordará la acumulación en un solo expediente, debiéndose 
notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo. 

Una vez registrada la denuncia, la Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente dentro de los 10 dlas siguientes a su presentación, notificará al 
denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, seilalando el trámite 
que se le ha dado a la misma. 

Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente acusara de recibo al 
denunciante pero no admitirá la instancia y fa turnará a la autoridad 
competente para su tramite y resolución, notificándole de tal hecho al 
denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado. 

Artlculo 192 
Una vez admitida la instancia, la Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente llevará a cabo la identificación del denunciante, y hará del 
conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a 
quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el 
resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y 
pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de 15 dlas hábiles, 
a partir de la notificación respectiva. 
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La Procuradurla Federal de Protección al Ambiente efectuará las diligencias 
necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u 
omisiones constitutivos de la denuncia. 

Asimismo, en los casos previstos en esta Ley, podrá iniciar los procedimientos 
de inspección y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se 
observarán las disposiciones respectivas del presente Titulo. 

Articulo 193 
El denunciante podrá coadyuvar con la Procuradur/a Federal de Protección al 
Ambiente, aportándole /as pruebas, documentación e información que estime 
pertinentes. Dicha dependencia deberá manifestar /as consideraciones 
adoptadas respecto de la información proporcionada por el denunciante, al 
momento de resolver la denuncia. 

Articulo 194 
La Procuradur/a Federal de Protección al Ambiente podrá solicitar a las 
instituciones académicas, centros de investigación y organismos del sector 
público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes 
sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas. 

Articulo 195 
Si del resultado de la investigación realizada por la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente, se desprende que se trata de actos, /1echos u 
omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o 
municipales, emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante 
éstas la ejecución de las acciones procedentes. 

Las recomendaciones que emita la Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente serán públicas, autónomas y no vincu/atorias. 

Articulo 196 
Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la normatividad 
ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la 
Procuradur/a Federal de Protección al Ambiente podrá sujetar la misma a un 
procedimiento de conciliación. En todo caso, se deberá escuchar a las partes 
involucradas. 

Articulo 197 
En caso de que no se comprueben que tos actos, hechos u om1s1ones 
denunciados producen o pueden producir desequilibrio ecológico o daflos al 
ambiente o a los recursos naturales o contravengan las disposiciones de la 
presente Ley, la Procuradur/a Federal de Protección al Ambiente lo hará del 
conocimiento del denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones 
que juzgue convenientes. 

Articulo 198 
La formulación de la denuncia popular, as/ como los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones que emita la Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa 
que pudieran corresponder a /os afectados conforme a las disposiciones 
jurldicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos prec/usivos, 
de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá seflalarse a /os 
interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. 
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Articulo 199 
Los expedientes de denuncia popular que hubieren sido ,abiertos, podrán ser 
concluidos por las siguientes causas: 

1.- Por incompetencia de la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente 
para conocer de la denuncia popular planteada; 

11.- Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 

111.- Cuando no existan contravenciones a ta normatividad ambiental; 

IV.- Por falla de interés del denunciante en los términos de este Capitulo; 

V.- Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de 
expedientes; 

VI.- Por haberse solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre 
las partes; 

VII.- Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de 
inspección, o 

VIII.- Por desistimiento del denunciante. 

Articulo 200 
Las leyes de las entidades federativas estab/ecenln el procedimiento para la 
atención de la denuncia popular cuando se trate de actos, hechos u omisiones 
que produzcan o puedan producir desequilibrios ecológicos o danos al 
ambiente, por violaciones a la legislación local ambiental. 

En conclusión, dentro de nuestro sistema jurldico no se encuentra reconocido el 

interés juridico a un ambiente adecuado, toda vez que a nivel jurisdiccional se ha 

negado a los particulares legitimación activa, aunque a nivel administrativo además 

de la posibilidad de interponer la denuncia popular, se reconoce a los individuos la 

facultad de interponer el recurso administrativo de revisión, regulado en el articulo 

180 de la LGEEPA.158
• La doctrina sostiene que dicho recurso se fundamenta en una 

tradicional figura del juicio de amparo: el tercero perjudicado, en el sentido de que el 

"' Artículo 180 
Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de 
ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas 
oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas fisicas y morales de las comunidades afectadas 
tendrán derecho n impugnar los actos administrativos correspondientes, as( como a exigir que se lleven a 
cubo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que 
demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daíl.o a los 
recursos naturales, la flora o Ja fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, 
deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capitulo 
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gobernado que haga valer dicho recurso verla afectado o menos~abadci',IJn'clerecho 
protegido en su favor por la ley, aún cuando no hubiere intenleni~o'~n la'r~alización 
de las gestiones o trámites que dieron lugar al acto de autoridad l~siv6:m ::' 

'' •. ~, . ' . - . ' , . 

Una vez expuesto lo anterior, es necesario retomar el te~a ,de la,''¡~¡jitimación pasiva, 

es decir, de la situación de aquel en contra de quien se instaúra'e1 proceso,' yáque de 

la misma manera como se ha reconocido que existe un ,dei_~~h·;,"'1ci~~~~¿ión: también 

se ha estimado que hay un derecho genérico de defens<i',"cCirn6.el de'recho del 

demandado de ser oldo en juicio, para que tenga op~rtÚ~i~¡i~--'!~ ,c6ntradecir las 

pre'tensiones del accionante haciendo valer su razones,:sin importar si estas son o no 

b'uenas, si están o no fundadas o si son acogidas o rechazada~ én la sentencia. 160 

Tratándose de responsabilidad civil, el demandado es quién ha causado el daño, o 

·.bien sobre quien recae la responsabilidad indirecta por cuestiones de cuidado o de 

lección. En el caso especifico del daño ambiental, puede ser responsable, no sólo 

aquel sujeto que emplea sustancias nocivas, produce desechos contaminantes, hace 

un-uso irracional de los recursos naturales o desarrolla cualquier otra actividad que 

altera el equilibrio ecológico de manera negativa, sino también el Estado, en virtud de 

que tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurldicas de la 

materia. 

Sin embargo, determinar quién es el causante del daño ambiental y por lo tanto quien 

es el demandado resulta dificil, pues en la l)layoria de los casos hay más de un 

responsable. En este supuesto, el perjudicado tiene la facultad de reclamar la 

reparación total a cada uno de los eventuales responsables, lo cual si bien supone 

una gran ventaja, no compensa todas las desventajas que debe enfrentar el actor, 

pues no sólo se dificulta su labor en cuanto a la determinación de la relación causal y 

la aportación de pruebas, sino que también deberá enfrentar a una contraparte de 

carácter múltiple, que además de ser más fuerte y tener mayores recursos 

económicos, jurldicos y tal vez hasta pollticos, puede entorpecer el desarrollo del 

"
9 Cfrc. DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. ley de Amparo Comentado. México: Editorial 

Duero. 1992. Pág. 56. 
ow OVA LLE FA VELA, José. Derecho Procesal Civil. Op. Cit. Pág. 62 -63. 
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proceso alegando las responsabilidades que. existen· entre los sujetos que la 

conforman. 

Como ejemplo de la forma· en· que la legitimación pasiva se ·difumina en materia 

ambiental podemos citar aquellós ca~os en que las actividades.de los demandados, 

consideradas por separado, no oca~lona~ un dañ(); o bien cuando la actividad dañosa 

es el .resultado del funcionamiento de un.a empresa ,qu,';i' hay.a tomado la previsión de 

recurrir a un asesor en mat~ria ambien_~al;par¡;¡ aseg~~a~se de que sus actividades 

cumplan con los parámetros científicamente aceptables: . con . base en lo cual la 

empresa a su vez, señalarla conio résponsable'•á(•asesor, pór haber emitido un 

estudio ambiental inadecuado o erróneo. · ·'.·," -- , ..• :·: 
·:;·(~:~:/:·· 
. t.·: .:_,.·-

La doctrina considera que la solución m<Í~ ad~;uad~· cuando se presenta pluralidad 

de responsables, es aplicar la· fig~~~'~;;;;;~iaJ~oliciá~idad,. ·aunque ésta presente 

inconvenientes tanto legales. co~_o: práctié;;~, ,~a: i:¡~e además de traer implicitas 

acciones de regreso y reembolso.é~tré los c'opartii::ipes, da pie a que el perjudicado 

elija al responsable según se·ubiciue':'em'ia jurisdicción más favorable o tenga más 

recursos económicos y ~~ tórn~~d~ ~~ -~ue~Í~ la gravedad de los daños que ha 

causado. < ~( ,··· . . . · 
"-;~(·'-~:,;:\ -~':.~.~.-~·:)_·:~: ·-·~-.. _- - . -

Dicha solución se encuentra prevista ~nnuestro pafs, tal .como se desprende del 

artfcuio 1917 del Código'.Civil, el'cuai'señalá'ciomo responsables solidarios frente a - - - ' . ' . . '.. ._, ' -- . . -- ... , ~ . . . . . . - . . . '. . 

las personas a quienes<hancausado 'en'cómún un daño por actos ilícitos o 

responsabilidad objetiva. DichÓ prec;;pt~·~·~·~~~ue~!ra relacionado con e.1 artfculo 

19a7 de ese mismo ordenamiento Jurfcticó, i:iu~s. en él s.e c!efi~e que es 1a soui:laridad: 

··;!~>:··· 
Articulo 1987 . . . . . . ·. . . , . . .. · · . . 
Además de la mancomunidad, habrtJ ·solidaridad.activa; cuando dos o más 
acreedores tienen derecho para exigir, cada unO de por si, el. cumplimiento 
total de la obligación; y solidaridad pasiva '.cuando. dos .o :más ·deudores' 
reporten la obligación de prestar, .cada uno"i:fe por.si, en. su·.·1otalidad, la 
prestación debida. · · · · · · 
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Finalmente, es de señalarse que determinar. al legitimado pasivo es un acto 

intimamente ligado con el establecimiento .. de la relación caúsal, tal como se señaló 

con anterioridad. 

Pruebas 

Todo derecho nace, se transforma o se extingue como consecuencia_ de un hecho. 

De aqui que la primera función del juez en el proceso sea la· investigación de los 

hechos, para luego, en la sentencia, deducir el derecho que surja de ellos. El juez 

conoce el derecho y nada importa que las partes omitan mencionarlo o incurran en 

errores con· respecto a la ley aplicable; pero no ocurre lo mismo·con los hechos; que 

sólo pÚeéie conocerlos a través de las afirmaciones de las partes. y de las pruebas 

qÜe ellas prÓduzcan para acreditarlos, pues no puede aceptarcomo cierta_Ía versión 

de una de.ellas en detrimento de la otra. 161 

.·E:~ otras i>a1abras, dado que e1 derecho vincula determinadas C::onsed~~nci~s juridicas 

~j~_e)(i~t~ncia de un hecho, es imprescindible que las p~rte~~h.ca~s~-aleguen y 

. ;r~e~eíl I~~- hechos a los cuales, si efectivamente ~xi~t~ri. atri8~y~ el derecho los 

~f~~tos júridicos que cada una de las partes afirma habers~ verificado en su favor . 

.. Esa_ necesidad de la afirmación unilateral del hecho, •del cual se supone nacen 

consecuencias jurídicas, es consecuencia directa de la posición de las partes, es 

decir, de la posición antitética del derecho de acción y de contradicción en virtud de la 

cual, a la declaración positiva de certeza pedida por el actor, se contrapone la 

declaración negativa de certeza pedida por el demando y viceversa. 162 

El término "prueba" se emplea en todos los campos científicos como la noción 

general de verificación, comprobación, acreditamiento, demostración, evidencia, 

unida a todas las ramas del saber humano, para cerciorarse el investigador, el 

historiador, el jurista de que su conocimiento no está falseado ni deformado por 

161 Cfrc. ALSINA, l-lugo. Derecho Procesal Civil. Parte procedimental. Serie Clásicos del Dcredho , 
Procesal Civil. Volumen 3. México: Editorial Jurídica Universitaria. 2001 .. Pág. 78.. , ·· · · 
162 Cfrc. ROCCO. Ugo. Derecho Procesal Civil. Serie Clásicos del Derecho Procesa.l civil'. yolumcn 3. 
México: Editorial Jurldica Universitaria. 2001. Pág. 333. · · 
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espejismos o erróneas apreciaciones, sino que coincide lntegramente con la 

verdad. 163 

Refiriéndonos de manera especifica al campo jurldico, la prueba se entiende como 

los medios a través de los cuales ·se pueden entender todas aquellas cosas, hechos 

o abstenciones que puedan conducir en el ánimo del juez certeza sobre los puntos 

litigiosos: es decir, es todo aquel instrumento, procedimiento o mecanismo que puede 

originar motivos de prueba y generar los razonamientos, los argumentos o las 

intuiciones que permitan al juez llegar a la certeza o al conocimiento de determinado 

hecho invocado por las partes como fundamento de sus pretensiones o de sus 

defensas"164
• 

Asl pues, la prueba es un medio ya que las partes se valen de ella para ~creditar su 

dicho y producir la convicción judicial y es un fin porque lograda su misión de 

justificar, se dice que el titular del derecho logró probarlo, o tal como lo señ.ala,Alcalá

Zamora, la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los 

hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la 

resolución del conflicto sometido a proceso. 

Dentro de nuestra legislación podemos encontrar la definición de prueba, o mejor 

dicho de medio de prueba en el articulo 79 del Código Civil Federal que a la letra 

dispone: "Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, 

sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las 

partes o a un tercero; sin más limitaciones que las de que las pruebas estén 

reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con Jos hechos controvertidos", 

definición que se complementa con el articulo 93 del mismo ordenamiento jurldico, en 

el cual se establece que los medios de prueba reconocidos por la ley son: 

1.- La confesión; 

163 Cfrc. DOMINGUEZ DEL RIO. Alfredo. Compendio Teórico Práctico ele Derecltó Procesal Civil. 
Editorial Porrúa. México. 1977. Pág. 152. 
1Ml'rucba. En COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL FACULTAD DE 
DERECI 10 DE LA UNAM. Dlcciunarlos Jurldicos Temático.r. Vo/11me11 './ .. D11reclto Procesal. Op. Cit. 
Pág. 168 
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11.- Los documentos públicos; 

111.- Los documentos privados; 

IV.- Los dictámenes periciales; 

V.- El reconocimiento o inspección judicial; 

VI.- Los testigos; 

VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y;. en general, todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientosde_ la ciencia; y 

VIII.- Las presunciones. 

Resulta obvio que son objet.o de la __ prueba_los· hechos no admitidos y que no sean 

notorios,. ya . qu¡; l~s . ~~~lio's·~·~¿·;,o; pu¡;d~~ ser. neg~dos ~sin . tergiversación"' . no 

necesitán prue'ba~; os~~: iia!á'~do~e\l~hechos rÍotoriÓs no existe.el ~eber de probar 

e incluso.el jUe~:¡;..;~d~)l~~66·~·r¡ci~:.~1~fi~ib (artículÓ 88 del C.P.C.). En cuanto al 
' , ' ' _,_,_ - ' , ,,':-'.-. V 

· : < Dereclló,' el juez debe 'cónocié/las ·normas 'furiélicas, y por lo tanto no son objeto de 

' ' ' prueba en el sentido é:le' ;:¡'i'.íe\1á" falt'a .'de pr~~ba sobre ·ellas' pueda perjudicar 
-.· . ". -·· ·- , ·. - '.. - _, - ·-·< ..• ·/,, •, -~ - ' 

juridicamente a una de_ las ·partés.1~~> ; ' 

Es decir, se pruebanlos h~cho~ y s~.d~~uestra el Derecho ya que el juez está 

obligado a ser un perito E!n lamateria (aftfcufo 86 def C.PC. : "Sófo Fos hechos estarán 

sujetos a prueba, as( comc/Í~s usos' y costumbres en que se funde ef derecho.'). 

Sobre este punto es .deseñaÍ~r _qUe dentro de nuestro sistema juridico se ha 

determinado que tratá~d~s~· dE! jurisprudencia, ios litigantes pueden invocarla sin 

tener que. probarla, pues:'$~:. trata de la interpretación de la ley que efectúan la 

Suprema Corte de Ju.sticia ·y los Tribunales Colegiados de Circuito en determinado 

sentido y q\le ·resulta obligatoria por mandato legal. 

Lo ~nterior con.stitu.ye la regla general, la cual se rompe cuando se trata de Derecho · 

» ·,: extrnnjero, pues el juez sólo está obligado a conocer el. Derecho nacional. El 

De'recho extranjero se prueba a través de ün certificado que emite el ministro de 

Justicia del otro Estado, cuya firma es certificada por el Ministro de Asuntos Interiores, 

ambas firmas, a su vez, serán certificadas. por.el Secretario de Relaciones Exteriores 

'" CI llVENDA, Giuscppc. C11r.<0 de Derecho Procesal Civil. Traductor y compilador Enrique 
Figucroa Alfonzo. Editorial liarla. Mc!xico. 1999. Pág. 443 
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quien además se cerciorara de que los Ministros se encuentren en funciones; en caso 

de que el certificado se encuentre en idioma extranjero, los promoventes deben 

realizar los actos necesarios para que sea traducido. {articulo 86 bis del C.P.C.) 

Señalado cual es el objeto de la prueba, resulta obvi_o que son sujetos de la misma 

las partes: el actor, el demandado y el tercerista; _si existe, y sobre ellos recae la carga 

de la prueba, es decir tienen la obligación de probar los hechos que les benefician por 

constituir la base de sus pretensiones'.(articutO 81 del C.P.C.) 

En relación con lo anterior, pue'sto qué el hecho negativo es imposible de probar, se 

presenta la inversión de la carga de la prueba~· consistente en. el debe~ de probar un 

hecho positivo incompatible con el hecho negativo. Sin embargo, de acuerdo con el 

articulo 82, el que niega esta obligado a probar.en cuatro casos: cuando.la negación 

envuelve una afirmación, cuando se desconozca lá presunción .legal del· colitigante, 

cuando se desconozca la capacidad y cuando la negativa es elemento constitutivo de 

la acción. Cumplir con esta carga resulta dificil, de ahi que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación haya dictado la siguiente jurisprudencia: 

RENTA, EL MONTO DE LA, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO, CORRESPONDE ACREDITARLO AL ARRENDADOR. 
Para determinar a quién Incumbe la carga do la prueba, daba observarse 
que aun cuando la ley positiva establezca el principio do que al actor 
corresponde probar, que no tiene obligación do acreditar los hechos 
negativos, a no ser qua Impliquen una afirmación expresa, entro otras 
reglas, el juzgador deberá realizar un análisis constante acerca de las 
circunstancias espacia/os do cada caso para determinar las dificultades 
que se presenten en la práctica y atribuir correctamente la carga 
probatoria, sin descuidar que esta figura procesal opera de manera diversa 
en dos campos: a) en materia de obligaciones, el actor prueba los hechos que 
suponen la existencia de la obligación y el reo los hechos que suponen la 
extinción de ella; b} en materia de hechos y actos jurldicos, tanto el actor 
como el reo prueban sus respectivas proposiciones, de acuerdo con las reglas 
que fijen en ese punto los códigos adjetivos respectivos; partiendo de dichas 
premisas, cuando existe controversia sobre et monto de las pensiones 
renllslicas derivadas del contrato de arrendamiento. debe considerarse que la 
relación contractual existente entre el arrendador y arrendatario generan 
obligaciones, entre las que se encuentra la estipulación del pago de una 
renta; luego, si la discusión de /os contendientes versa sobre el monto de ese 
concepto, es obvio que ese /1ec/10. al estar inmerso on una obligación, en et 
actor (arrendador) recae la carga de demostrarto, máxime si resulta un hecho 
constitutivo de su acción, atento /o dispuesto par los articulas 223 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Nueva León y 286 del código 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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adjetivo del Estado de Jalisco, que consignan el principio regulador de la 
prueba, de cuyo tenor se advierte que el actor está obligado a probar los 
hechos constitutivos de su acción y el reo /os de sus excepciones; siguiendo 
con las reglas de la aplicación de las leyes de la prueba. cuando el accionan/e 
comprueba los hechos que son fundamento de su demanda, como, por 
ejemplo, el monto de la renta, si su contraparte alega uno menor, está 
obligada a acreditar su afirmación, en virtud de que se le revirtió la carga 
probatoria, porque el actor probó la adquisición de un hecho constituido a su 
favor. 
Contradicción de tesis 15197. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado del Cuarto Circuito. 26 de noviembre de 1997. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge Humberto Ben/tez Pimienta. 
Tesis de jurisprudencia 2198. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en :::;o[;ión do :;iota do enero do mil novecientos noventa y ocho, por 
unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Humberto Román 
Palacios, Juvenlino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiflo Pe/ayo. Juan 
N. Silva Meza y Oiga Sáncl1ez Cordero de Garcla Vi/legas. 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: VII. Enero de 1998 
Tesis: 1 a.IJ. 2198 
Página: 138 

También es sujeto de la prueba el juez, aunque originalmente no se le reconocia tal 

carácter, siendo Chiovenda quien pugnara por que el juez civiLno fuera un mero 

receptor de probanzas, sino que fuera más activo. El c.ódigo de. Procedimientos 

Civiles Italiano de 1940 fue el primero en acoger la opiniór::' de Chiovenda y dio al juez 

"las facultades para mejor proveer". 

Nuestro Código adjetivo, en su articulo 80 faculta .al juez para practicar o ampliar 

cualquier diligencia probatoria, sin importar en que momento procesal se encuentren, 

siempre y cuando respete los derechos de las partes. Por lo que hace a los medios 

de prueba en particular, la ley establece diferentes facultades para mejor proveer en 

sus articulas 113, 179, 189, etc. 

Expuesto lo anterior, es· de· mencionarse que la actividad probatoria se encuentra 

sujeta a varios principios,· entre los cuales destacan los siguientes: 
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.:' : .,·- ' 

Necesidad dé la· pri:eba:'.' lo~ ,hechos ,sobre los cuales débe fúndarse la 

decisión judicial, nec~sitan ser pr".bados, ~o.sólo _P()r cuestionés jurldicas sino 

también lógicas, pues n~ se puede juzgar sobre' hechos no verificados. 

Prohibiclón de ~pUcar el ~onoclmi~n(op~iv~~o:del ¡lie'z s_obre los hechos.- el 

juez debe pe.rm.anecer objetivo e imparcial, por lo que no debe involucrase en 

el proceso asumiendo una 'posición de testigo: < . - - ' 
·, ·- -'-::·: . ·,·- .. 

Adquisición de la prueba:- la prueba: perte~ece-~I proceso y no a la parte que 

la propuso y proporcionó, por lo que"cieb'e: ser considerada sin importar si 

beneficia o perjudica la parte que la suminisiró'." 

Contradicción de la prueba.- como reflejo del p;ínC:ipiá de contradicción que 

rige a todo el proceso, es. lógic(), q~e I~ :~~rte}~~·rit~aquien. se propone una 

prueba tenga el derecho dé c~~oc~~i¡i y;_~ri s~ ~~so}cí~s"'.irtuarla. 
, ;: ._, . .-::\~ -,>,:-·"'.:;::~(;:,~~:::~-s:;t.-~.~:>~;~-~\~ , \-:;· .-.-

Publicidad de la ·pr~eba.:.Ía~~~rt~~;\~t\~iC:~r~~~í'~i~-;~~·~~itu;¡~;n•derech~ 
a conocer la forma en qu~ las pr~~~al~~ri ;¡cic!i ~alu~d~s. lo,C:Üal determina la 

manera en que han influid~ eh ¡~-C:f~&i~iÓ~ ]ÜC!icÍal. 
:;_ ·• ::·_,'/ · .. ~':.>':'"'.·;·~:.~ . ~ .... ·:, J 

-·-·"º, ·~',=·.'~}:~;,;: .. ~.:.: . .. :.' . 

Inmediación y dirección d-¡;¡ juet e~· i~ p'roducción de la prueba.- dado que las 

pruebas se. present~n' ~~ra''1Ó~rai ~L convencimiento del juez, es él quien 

directamente debe_ dirigir sí/prodúci:ÍÓn: 
... ·-·.,"· ---- ' 

En relación con .el penúltirno·de 'iO's'•.principlos mencionados, es de señalarse que 

nuestro Código Civil Federal, ~o'i;,í;1ri~ dos sistemas para la valoración de pruebas, en 

primer lugar el de la !lan~ c~itiC:a, ~ori' base en el cual el juez se maneja libremente, 

pues siempre que motive y fÜ~dcimente su criterio, tiene la facultad de interpretar y 

jerarquizar las prueb~~ 'del ~odo que considere correcto; y en segundo lugar, el de 

prueba tasada,. conforme al cuai'la ley determina el valor de.cada una ·de las pruebas. 

Esta situación. se concluye de la lectura del Capitulo IX· Valuació~ de la prueba, del 

citado Código, y en especifico del siguiente articulo:. 
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Articulo 197 
El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 
pruebas rendidas; para determinar el valor de /as mismas, unas enfrente de 
/as otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no 
ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin 
embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este cap/lulo. 

Enfocándonos al tema objeto de este trabajo de investigación, resulta claro que los 

hechos a probar dentro de un proceso de responsabilidad civil son el daño ambiental 

y la relación causal entre éste y la conducta del sujeto imputable, lo cual representa 

un gran problema, pues el daño ambiental es una situación fáctica sumamente 

compleja, suyo acreditamiento requiere de análisis, exámenes y estudios muy 

técnicos, complicados y costosos debido a la falta de inmediación espacial y temporal 

entre la fuente del perjuicio y quien lo sufre, asi como al hecho de que en la mayoria 

de los casos la actividad dañosa es el resultado de la suma de conductas imputables 

a varios sujetos. 

Esas trabas derivadas de la naturaleza propia de los hechos a probar se agudiza 

debido a las disposiciones juridicas, éoino por ejemplo el que la victima deba soportar 

la carga de la prueba de la relación de causalidad; el que un permiso o licencia para 

operar, otorgado por cumplir con tas leyes ambientales, pueda considerarse como 

prueba plena de que la activld.ad desarrollada no daña al ambiente (articulo 202 del 

C.F.P.C.); el que por analogla se aplique el criterio judicial según el cual la prueba 

pericial, y no la confesional o la testimonial, es la Idónea para demostrar la naturaleza 

de un accidente, los efectos del mismo y su 'relación de causalidad, dado que los 

peritos, en uso de sus conocimientos técnicos y/o cientificos, son los que tienen a su 

cargo la función de. establecer las conclusiones correspondientes. 

En virtud de lo anterior.'=' las · legis.laciones de varios paises y la doctrina han 

desarrollado ~lg.uncas propuestas.para solucionar dicho problema, entre las cuales se 

cuentan tas siguientes: 
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1.- Inversión de la carga de la prueba 

Las disciplinas jurídicas que se agrupan dentro del Derecho Social, entre ellas la 

laboral y la agraria, se basan en el principio de equidad, generalmente explicado 

como el tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, en un intento de crear 

una igualdad jurídica entre aquellos que ostentan una notoria desigualdad social, 

económica y política. 

Ese· principio de equidad rompe con el tradicional principio procesal según el cual, 

quien afirma debe probar, tomando en cuenta ,que el miembro de la clase que se 

enéuentre en una.situación de desventaja no: cuenta' con los recursos materiales, 

.. técrii~os o ec6nómicos_para allegarse de lo~ m_edlos necesarios para probar su dicho, 

por lo que rE!cae' .sobre· su . contraparte el deber de. probar, con base en una 

pre~üri'~l~n'o ~n una obligáéiÓn deter~in~da~;por la '1~y. Dicha figura jurídica se 
•; . ,,..· .. · •.,·· ... ··--·· ·'· . -· ·- .· . "'··'-'- ,. ' -·. 

conoce con el nombre de inversión df! .la carga' de I~ prl.Íeba y se presenta cuando la 

·. ley -~~i;,;e ci~ l;~~ar~a de•. Ía · pru~ba; .·a :1a part~ qu~ por sus condiciones especiales 

carece de iris cÍo~urrient6~ o\íruétias'idói'iéa~ pa'ráprobar su dicho: 
- ~.-;·:.!;~Y-'··:;-- ;.,_¡; -

En materia ambiental se prop~gna p6~·adoptar la inversión de.la carga' de la prueba 

para acreditar eLd_añÓ y. la. relación causal, pues por. regla general :el accionante no 

cuenta con los mismos medios que .el responsable, toda véz que este últimc 

generalmente es una en'ipresa con -~mpleados cualificados y mayor conocimiento 

técnico sobre los .materiales y los pro:cedirnientos empleados en el desarrollo de sus 

actividades económicas. Además, la doctrina no sólo fundamenta esta tendencia en 

cuestiones prácticas, sino tárnbién]urídicas; argumentado que al considerarse que el 

daño es imputable a, ~lgulen ~n particl!lar: 'ést~ tiene el derecho de probar lo contrario. 

2.- La presunéÍón él~ ~á~~~IÍdad 

Una forma de' esta~l~~¿~i.~;~.ne~6 éa°Úsal ~n tratándose de daños al ambiente es a 

.. , . través de la teorí~ ~~-Jas
00

presunciÓnes legaiés:;esdecir, del cálculo de probabilidades 

o la deducéión de'un"hedio'ciésco~oéido que con base en un hecho conocido realiza 

él l~gi~lador y pl'í¡~;,;á ~·n I~ ley,;·~ara que un.a' vez probados el hecho dañoso y los 
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daños .que usualmente resultan de éste, sea procedente presumir,· el vinculo entre 

é·stos-16ª 

·· Sin embargo; , dicha presunción que exime ál •actor de , pro?il~, el nexo caUsal nO\ 

stempre es·al'ucati1e,' yaqu7 se ~nc.ue~fr¡:i .limitada a1,.tier,rip~ Y,~11ú9a,r eín·que ocurrió 

el d~ño ambiental,'asl como a su extensión, naturaleza y cualquier otra circunstancia 

. que haga su~~ir una d~da rázonable rasp~~to ··a que'olrc) fáct6r o sujeto sea el que ha 

causado el daño. 

3.- La imputación de la responsabilidad 

Otra solució·n que han ideado la doctrina asl como algunas legislaciones extranjeras 

para pro.bar el vinculo causal tratándose de daños al ambiente, es la de señalar, en 
_,, .··.· , 

lás'disposiciones jurldicas aplicables, sujetos potencialmente responsables, entre los 

..,,,~.ue .gener~lmente se incluye a quienes voluntariamente o por negligencia crean una 

• situación objetivamente peligrosa; incumplen las disposiciones ambientales; entran 

dentro de catálogos que enumeran las actividades potencialmente dañinas al 

.·._.··,a'rnbiente; desarrollen sus labores en' lugares con caracteristicas especiales: etc. 

Está tendencia puede ser apreciada en la Ley de Responsabilidad Civil por Daños 

. Nucleares, ya que en su .artl_culo :·s~ .. establece que el operador, persona designada, 

reconocida o autorizada por un estado.en cuya jurisdicción se encuentra la instalación 

nuclear, será responsable de los daiibs nucleares mientras las sustancias no hayan 

sido descargadas en el lugar P,acta,doo dicha responsabilidad la hubiere e,sumido otro 

'. ,:.·.:.; 
'·' ~';-' . . ·,.;.:~~ .. 

Una disposición semejante se. encue~tra c;bhtern~l~d~. erita,.LGÉEP.Á.Íyaqúe en su-··· 

;º:cr~:i;~:s d;:1;;::;=c~;r;;;:;::á:~J~tf J~J:h~¡~~f Jif ii~i9z~~z:{:: 
contrate los servicios de manejo y disposlcÍón 'f¡~~/é!~'·1~~ /eJiid~k p~Ífgrosos 
con empresas autorizadas por la Secretarla y 16{;~;i~'fio'i 1s~k'n ~ntri/,gados a 

166 GONZÁLEZ MÁRQUEZ. José Juan. la responsabilidad po; ~/d~11h ·~,,;bicmtal en Ml~i~o. El 
paradigma de la reparación. Op. Cit. Pág. 176 · · ' 
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,_ ··- _ .. , 

dichas ·~;;,presas; '.ia responsabilidad por las operaciones será de éstas 

. ·. in:d~~a·;i:Ji~nie'rnente dé la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los 

g~n~ló; si~'erlíba~gC> recordemos que este precepto no puede considerarse 

: co'ino·)ulla .561~¿¡611 :'al 'problema . de probar la relación de causalidad, pues 

'carecééJE;;'apÚd~¿¡ón ~dfetiva por no encuentrarse sustentado por un régimen 
r. '.' • • • • ' •. , .. ,, . e 

...• esp~dfico de r'espC>nsabilidad. 
' . - -.. ,_-~;-- . . ; '.- . . 

_·,~· _.;:;_'·!¡:~'. -. ,_· <;;'. .:'·:_ ,:, . 

··: >4> La r'espi:insatimctad · ba.sadaen la .. Probabilidad 
•• • ·-: . -· • ;< ,._.- . •• • ,, .• ,,., •• .. '.':i-~v~"' .·.<·'.1 .. ·.·, 

Las i~livi~élél~s ~¿;;¡;•¿nás que alte¡~n· negativarné~te.·arambiente generalmente son 

· .. · "····. j\r~g~{~~fC~z~;i~'.~·;f ~b~M~~~~~~;:¡]:~~~r~}~z:;~·~~:ºzP:º~:i~:r d:~:m;~~:: 
: actividades:arectan al amble.nte/en ocasiones no pueden señalar con precisión ni el 
. o~i~e~'llri~c9r~'~~é:í'S:8.ci~i ctélfíc;: ·;~:~;;.·>' >. ,:'' '> . . 

·:-:;~_;; _, . ... <-;;;~~ ' " ~-<·;:.;.;: '.· ·,.. . ... ; '" :. .::. ·'.' 
\ -: --'· ·~ . '" ·~ •/ :o;~.-.: 

sustancias· .. com~' 'c~llc~iíg~~as; ~¡ .. juez 'ci~i:iéi .· 8~e~~mir) q~e; 'las ~citividades 
desarrolladas por 1~ }ábrlca ;,-ecina de algÚ,rÍ: rr\6cto :l¡~g~~~~ a ~i:Js organismos, 

·_.:-:: .. -.. 
dañándolos. . .. ' 

La Sentencia y su ejecución 
- . . . . 

"La palabra sentencia procede del vocablo latino sentlendo, ya que el juez declara lo 

que siente, según lo que resulte del proceso y n.o es más que la resolución que emite 

el juzgador sobre el litigio sometido a su conocimiento y es la que pone fin al proceso 
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. . . 

al solucionar el negocio"167
, en otras palabras "es el'.acto con:;que el estado, por.medio 

del órgano de la jurisdicción a ello destinadé>. Oilezf deci~ra qué Íuíela juridica 

concede el derecho objetivo a determinado inierés;:,aplidando' la no.rma al caso 

concreto, ya sea que exista una disposición pr~'ci~~que.se ajuste a.la litis o que deba 

o·perar por a na logia o retomando los principios. 9~.n~rales del d~recho para interpretar 

el derecho y decirlo"168
• 

Al igual que el resto de las acciones ejercidas por el juez durante el proceso, la 

sentencia depende de la voluntad de las partes, toda vez que la autoridad judicial sólo 

puede fallar sobre lo que le ha sido requerido y con base en los elementos que le han 

proporcionado las partes; de ahi la importancia de que el contenido de la demanda y 

de. su contestación sea preciso, ciaro, lógico y coherente, dejando de lado 

ambigüedades que propicien confusión por parte del juez. 

·Sobre ei tema, cabe señalar que el Código Federal de Procedimientos Civiles que 

rige en nuestro pais señala como algunas· de.las formalidades que debe observar la 

sentencia, las siguientes: . ,·º .:_~ -

Debe expresar el tribunaÍ qu~ la dictó;,élrugar; Ja:fecha, .sus fundamentos 

legales, la determinación·.iudiciaí; ia·~;:•¿o~sid~raCi~nesjuridicas aplicables, 

tanto legales como doct;i~a~i~~. · ~orn~ie~di~ndo,.'é~ ~llas, los motivos para 

hacer o no condena~ión en'~~sta~.~'.a;i{c~,:;:;~· ~~a relación sucinta de las 

cuestiones planteadas y d~ las'p~¿eb~~\~~dií:lás Y.'terminará resolviendo con .. , .. ,.' -•',.-;_•,-.,.-, ··-.•.. ... . 
toda precisión, los púntos sujetos'a J¡Jdo~Slderaéión del.tribunal y fijará, en su 

caso, el plazo dentro d~I ~~ai'Jeb~ ¿uni'plii~~~ : (~rtlc~ios 219 y 222) - . --.. >~.' ·,,,.~.:,:.:---:~,;,, ,;. ,:_"; ' 
·'~::_o;·~;;~-~>~;:,;~-,,:. 

Debe estar firmada por el juez: magistrados o ministros que la pronunció, 

siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario. (articulo 21 g¡ 

167 Scn1cncia. En COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL FACULTAD DE 
DERECI 10 DE LA UNAM. Biblioteca. Diccionarios Jurídicos Temcitici:Js. Volumen 4. Derecho 
Proce.'fa/. Op. Cit. Pág. 190. Diccionario Maria. 
161 ROCCO. Ugo. Dt.•reclw !'rocesal Civil. Op. Cil. Pflg. 369. 
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Se dictará al término de la audiencia de alegatos, cuando la naturaleza del 

negocio lo permita, pero si el tribunal no pronunciare su sentencia dentro de 

dicha audiencia, en ella misma citará para pronunciarla dentro del término de 

diez días. (artículos 346 y 347) 

Al pronunciarse la sentencia, se estudiarán en primer término las excepciones 

que no destruyen la acción y si alguna de éstas se declara procedente, los 

tribunales no estudiaran el fondo de I~ litis, dejando a salvo los derechos del 

actor. Por otra parte, si dichas excepciones 'no s·e:déclaran procedentes, se 

decidirá sobre el fondo del negoéi~, cond~nando o absolviendo, ~n todo o en 

parte, según el resultado de la valuaciÓ~·_de'las.¡Íru~b~s·:quehaga ~I Úibunal. 

(articulo 348) ./ .. ·<~'"LJ;:~º <:':;'::, ···.·· .·•· 

La sentencia se ocupará ex~lusiy~niLá'dJtl~:~~iZo~:·S,:CO~as::acdónes y 

excepciones que hayan sido materi~d~IJJi~Í~;}c~~nd6 ha~ah'~ido varios los 

~~~::po~:~~~::s~ c::a. ~~~á~e··:~~s;l~~f }Gi·~:.;:~~t~~¡~n.t/ la ·g~ec!:~r~ción 
. ._ .:<::.r> . --"·/--.:...-.·· .;~::_-\- (,.:·. ::.;·; <·_; __ ::"'·: 

,,,--- 'w<' ,••: ''.<,:/ 

Los tribunales, bajo ningún pretexto, podrán aplazar o negar la resolución de 

la litis, salvo que esti~~ q~~·~·n~ ps~·c:i~;¡;~i~l~~r~~ri1';controversia, ~ino 
conjuntamente· con otras '.cu~stiorie~•'.c{ue: nd;han:.si~'6 sometidas'' a su 

resolución. (anlcu,i~~T7 ~ ~sff 
5 

': , ·., , .· J · ..... , 
--/t~· ·-.,/_':, . ;-'<:';~. 

Cuando hubiere coríd~na de frÍ'.itos/ intereses; dañ~s o perjuicios, se fijará su 

importe en 'ca~tidad liquida, d~ por Ío ~'e~as,-se'e~t~bleéerán las bases con 

arreglo a las cuales d~ba 'hac~rse la liquid~6iÓ~. cuando no sean el objeto 

principal del juicio. (artículo 353) 

Con respecto a lo anterior, en materia ambiental puede resultar complicado el 

establecer claramente en la demanda. cuál es la. pretensión del actor, asl como los 

hechos en los cuales se basa, debido a lo difuso que es el daño ambiental, tanto en 

sus efectos como en las victimas y los responsables. Asl pues, se ha considerado 
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recomendable que al reclamar la - reparación, el actor no limite los medios de 

resarcimiento al citar una determinada cantidad económica, sino que en su demanda 

solicite al juez que en caso de resultar ganador, se condene al demandado a cesar la 

actividad dañosa y a reparar, en todas las maneras posibles, los daños que se 

declaren en el juicio o en la ejecución de la· sentencia, con lo cual el juez adquiere la 

facultad de extender la sentencia a puntos no sometidos a su consideración. 

De igual forma, no son pocos los doctrim:1rios que hacen notar que si bien el juez se 

encuentra limitado por el material de la causa, no se encuentra sometido a la voluntad 

de las partes y es libre en la elección y: aplicación de la norma aplicable así como en 

la valoración de los hechos alegado~.~y: pr~ti~dos; por lo que serla aconsejable que 

tratándose de los procesos en que ~e-'re~lame lá-responsábilidad civil por daños al 
-·- '· '- - . ,.·' ,._ « .·." . ,~ - , 

ambiente, analizara la causa con l.iri criterio:más:·amplio, atendiendo a tos principios . -,: -- . . . -. -''..'~~;;<~; ;~ .. ·-~ -.. . . ' 
que rigen al Derecho Ambiental .. : .. , _ _, _ , _ _., . __ 

-'· ,,.; .. 

Ahora bien, suponiendo que. se tí~~':súp'erado''ioclás las:!Íabas· procesales que se 

presentan al reclamar ta respóñ~áblliéfad'6ivil~or daño
0 

i;¡mbientát y ya se ha dictado 

sentencia definitiva e~ que s~;~o~d~~a'.~l~éiéni,and~do á ~~p~rar, se ;pr~senta otra 

serie de problemas, como que~'Un~ter~ero'· se· 'oponga' á _su •• ejecución; que el 

responsable no cuente con-la ~bt'Vencia·para.afroritar ~us res~onsabilidad; o que 
' • -- •. • : - , "'-. ·'" -· "- .e . . ,. ... ~ ·,',.' . . . " ' 

siendo posible la reparación 'in natura;' el demandado no lleve. a cabo las actividades 

tendientes al restabl~cimient6 dé ios ~rc:lceso~>b bÍ~~ no l~s ~ealice de manera 

adecuada, en cuyo caso la a~to~idad''judicial,; á · i,nstáncia dé la parte interesada, 

deberá dictar las medidas ~~ce;~ri;s-para 1a'grar ia ;~ali~áción coactiva del contenido 

de la sentencia. '::\ ::, : ,¡:-·_.. ':"i' .. 

"·.:-:,::_;.:/ ·, ;~;~:~':·:·.: : .. :; . .'>.>·!;:',! . /·--. •'::;:: ~; '· .. '.,~ 
Ese conjunto de actos' para lográr'.qíle'el responsable cUmpÍa la condena se conoce 

• • • '· • • _:·-. • < •• - ••• J '·· •• ::' '::. i· '. --~'·,<·· •• :_! ,.,-> .. ''.'.''...: ::?·;':, :":,·:- }.'_:· '.;~ :':· : ... :<::··: '.'::~·; - -.. : .·.. . ; ' 
como ejecución··· procésa1:\a'ún'ct.iándo;jü'r1sÍ.as' como. Gómez·-Lara cuestionan tal 

:~;:;~:~·~~·~i~i~~~;:~~if~:;kf 'ºoi~f "~'·':ro'"'º''"º qo• 
La ejecución· de uná s~~~~;,~i~- ~e puede'.tle~ar a c~b(, ~~ '.~~~ -~ediante. tas· vfas de 

apremio (aitlc~lo sg CFPC) 'a' e'I juicio ej~cutivo (artl~~los 4oó :_;_<Íos CFPC). Las 
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primeras conforman el procedimiento aplicado por los jueces para hacer cumplir la 

sentencia ejecutoriada y se traduce en la aplicación de multas o el empleo de la 

fuerza pública, mientras que el segundo es un proceso sumario independiente, dentro 

de cuya fase expositiva se puede llevar a cabo una ejecución provisional sobre los 

bienes del demandado, para garantizar precautoriamente el pago de las prestaciones 

reclamadas. 

Una vez iniciado el proceso se ejecución, se requerirá al demandado para que 

cumpla con la obligación, advirtiéndole que en caso de no acatar lo dispuesto por la 

sentencia, se le embargarán o asegurarán los bienes suficientes para. cumplir_l_a 6 

para asegurar el pago de los daños y perjuicios, por to que podemos concluir qUe .:1a 

ejecución de las sentencias de condena, ya sean de dar, hacer .º no. hacer, . 

generalmente se traducen directa o indirectamente, en el embargo de bienes· del 

condenado para enajenarlos y con su producto pagar la cantidad a _la que· haya 

condenado la sentencia, los costos generados por los servicios de tas. personas 

designadas para ejecutar la condena cuando esta haya sido de hacer y el pagode.ios 

daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento"169
• 

Como se aprecia 'de lo antes expuesto, la forma en que la_ ejecución proc~~al ha sido 

regulada hasta ahora no encuadra dentro de las caracterlsÍic~s:.~Y:'. ~·~¡;;~iplo~ del 

Derecho Ambiental, al pasar por alto la naturale_za del bien juridic6. tuteÍ~dopor es.a 
' · .. - . , ..... ·-., ·. ' '- .... ; . 

nueva disciplina, pues réc:ordemos que el ambier:ite e~ uri~~ist¡¡rna,di6árni~_o cuyo 

equilibrio y ,situación actual pueden verse afectadosºparasiernpré cu¡;¡ndo recibe un 

daño muy grave o muy prolongado, por Ío que es d~slrigui~~ 'impo~'c;r:iC:i~·det~cta·r la. 
- ._-, - . . ' 

lesión y restaurarla lo antes posible; · 

. ' 

Asl pues, para subsanar los retrasosfque:· c¡¡úsa la ejecucJÓri . p~ocesal, ~e ha 
1 • ' -- • ' ' •• 

propuesto que el órgano jurisdiccional _encargue a las autoridades ambientales vigilar 
'-.: 1 •• • .,_ • • • •• 

e inspeccionar el cumplimiento. cabal de la condena, facultándolas a aplicar 

mecanismos administrativos en caso de incumplimiento, toda vez que éstos suelen 

ser más expeditos por requerir de menos formalidades. Otra solución ideada para· 

w.1 OV/\LLE FA VELA. José. D1..n.!Cl10 Procesal Civil. Op. Cit. Pág. 252 
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'ese· problema' propone ·que el órgano jurisdiccional, con apoyo en las pruebas 

·.pBrici;,:l~s Y.:di~táníenes solicitados a las autoridades competentes, señale.a los 

éspecÍalistas encargados de. llevar a cabo la reparación in natura, cubriendo sus 

honorarios con recursos de un fondo ambiental formado por las indemnizaciones 

determinadas én otros juicios, mientras que de forma paralela se inicia un proceso 

• contrá ét condenado' a fin· de que reponga al fondo los recursos erogados por su 

incumplimiento. 

En este punto, cabe hacer notar que tampoco las medidas precautorias contempladas 

dentro de nuestro sistema legal corresponden a las características del .daño 

ambiental, toda vez que el Código Civil adjetivo sólo prevé como tales et arraigo, el 

embargo y el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos. o papeles 

sobre los cuales verse el pleito; haciendo imposible que el actor solicite al interponer 

la demanda que se ordene el cese de la actividad dañosa. 

Finalmente, en lo referente a la sentencia es de mencionarse la C?S:;! juzgada, 

atributo de definitividad que adquieren las sentencias inimpugnabies,ycuya;finalicfad 

es la de dar certeza a las situaciones jurldicas establecidas en)a's~rit;;~'Ci'a Y' eviiár 
, ... ,. 

que l~s litigios se replanteen de manera indefinida. -~',: . ;;,:/ _: );_ > 

El Código· Federal de Procedimientos Civiles regúla la 'e~;;,: ¡¿z:9·acia\i~' la siguiente 
manera: ·-> · ,:"': "y:.:\.-·:;:;-_~:._,_ .. - -

·.; ,'·- ,:'· /;:~· :-."'' '<<:"" . -. ' ' 
"~' )?: ._'e;:,'.~'.~ ./>;. >.:.. 

Artlculo 354 .. ,> · .. ·"·i,. ... . . , . 
La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite.recurso ni 
prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la 
ley. · · · · 

Articulo 355 . . . 
Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. 

Artlculo356 
Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 

l.- Las que no admitan ningún recurso; 

//.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, O, habiéndolo 
sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente 
deél, y 
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///.- Las consentidas expresamente por las partes, su representante legitimo o 
sus mandatarios con poder bastante. 

Articulo 357 
En los casos de tas fracciones I y /// del articulo anterior, las sentencias 
causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción JI se 
requiere declaración judicial. la que será hecha a petición de parte. La 
declaración se hará por et tribunal de apelación, en la resolución que declare 
desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de 
esta circunstancia por la secretarla, la declaración la lmrá el tribunal que la 
haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hec/Ja por el tribunal ante 
el que se /laya hecllo valer. 

La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admito ningún 
recurso. 

En materia ambiental es obvio el problema que presenta la cosa juzgada, ya que tal 

como se ha venido mencionado, el daño ambiental se caracteriza por ser difuso e 

intemporal, lo cual hace posible que una vez dictada y ejecutada la sentencia, se 

generen nuevos daños o surjan aquellos que se encontraban en un estado latente, 

por lo que la doctrina ha considerado aconsejable que aún cuando se haya 

establecido la cosa juzgada, se deje abierta la posibilidad de entablar un nuevo juicio 

en caso de presenta.rsé'nuevos daños. 
'- .•- - •, 

·- .·'- ,. " - -· - -

· pr~s6iipdón< 
i-: __ ··",•._·:e··.-,,.·.\..»• 

<:·;~y<~-'-"·' ~;_ ·-;_:· 
'proviene. del latin preco que significa con anterioridad y 

sci,Órtun,'que.,quie~e·.~ecir escrito, por lo que podemos señalar que se le entiende 

dei .~~~bi;;_~~~id;b:{ I~ é pre~cripción se define como ·1~ ~d~uisi~ló~ . de. un 

.. dere~.ho 'rea( o 1~ e~tinciór{deLlÍn'deréi:ho o· ácción d~ cualquier clase,·· por el 

tra~scurso. del .tiempo,. én I~~ ·. condicio~es. previstas . pot I~ • Í.!íy~·i7o ,'., n~~~~cl~ndo que 

derecho y acción son conceptos completamente diferentes pues mientras el primero 

·se refiere a una facultad, prerrog~tiva o bien juridicamente proÍegido; I~ ~~gurÍda es la 

facultad de incitar ia actividad jurisdiccional con el. fin .de obterÍ~r' un~ deda·r~ción de 
\" . ~-. . . . \ . - '-,- ·-- .-

"ºPrescripción. En COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO Pll6CESA~ r.;c·u2'rAb'~E 
DERECI 10 DE LA UNAM. BiblioteCll. Diccionarios Jurfdicos Temáticos. Volumen ./. , Del-echo 
Procesal. Op. Cit Pñg. 154. 
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.certeza sobre relaciones juridicas sustanciales ~n conflicto o la realización coactiva 

de las relaciones jurídicas que sean legalmente ciertas. 171 

Nuestro Código Civil Federal, en sus articulas 1135 y 1136, define la prescripción 

como un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el 

transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley; 

clasificándola en positiva o negativa según otorgue la propiedad sobre bienes que se 

tengan en posesión, o libere de obligaciones por no haberse exigido su cumplimiento. 

Asi pues, al hablar de la prescripción de la acción, nos. referimos. a la prescripción 

negativa, cuyas caracteristicas se encuentran regul.adas eri el .Título .Séptimo.- De la 

Prescripción, Capitulo 111.- de la Prescripción Negativa,. dé~f~Q'·d-eÍ cual' se señala 

como regla general que deben correr diez años; cont¡;d~s'd~sci~·~ue una obligación 

pudo exigirse, para que se extinga el derecho de p~dir·~~'cu~plimiento; aunque 

tratándose de responsabilidad civil por actos )licltÓs,' inJ~rÍa~ y ·daños causados. por 

personas o animales se establece una regla· especial al disponerse que la 

prescripción se verificara en un lapso de dos·años_contad-cis a partir de que se causó 

el daño. 

En relación con este tema, los doctrinarios no han llegado a un consenso respecto a 

cual debe ser el plazo de prescripción para la responsabilidad civil por daños. al 

ambiente, aunque en general opinan que debe regirse por lo establecido _en· la 

legislación aplicable, a menos que existan leyes especiales que impongan plazos -

diferentes, tal como sucede e~ ríue~iro pals, donde la LGEEPA prescribe que el 

término para demandar la _responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a 

partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente 

(artlculo 203). 

El problema de la prescripción en materia ambiental se encuentra relacionado con la 

naturaleza del daño ambiental, el cual puede ser continuado, permanente o 

progresivo. Se considera que el daño ambiental es continuado cuando se origina por 

171 Cfrc. ROCCO, Ugo. Derecho Proceso/ Civil. Op. Cit. Pág. 446. 
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una sucesión de actos que se presentan a lo largo del tiempo y no pueden 

considerarse separadamente por lo que resulta dificil determinar temporalidad para 

cada uno de ellos y asi fijar un momento preciso para iniciar el cómputo del periodo 

prescriptivo: mientras que se le define como permanente cuando la acción dañosa se 

constituye como un acto definido en el tiempo cuyos efectos se prolongan, 

haciéndose sentir varios años después. En cuanto al daño ambiental progresivo, es 

aquel que surge como resultado de una serie de actos sucesivos, que considerados 

individualmente no son altamente lesivos, pero conjuntados son muy riesgosos. 

En cualquleira. de los casos antes. señalados pueden surgir dáños sobrevenidos o 

. futu~os; es d~~i~. daños provenientes de una actividad ya ·señaláda como lesiva para 

~I ambiente; pero que sbn dis·ti~ti:is a los 'recl;mad'a"~ orlginaim~nte. 

Expuesto lo· anterior,. resulta obvio que determinar. el momento en que se causa el 

dalÍi:i conii:, ~I ~u~to de partida para co~tar el . p~ri6do . de prescripción resulta 

sumame~t~ inaplicable, por lo que algunos d.ÓcÍrinarios han propuesto que se señale 

como plazo de prescripción quince años. e inclusive existen quienes consideran 

factible el señalar la acción por daños al ambiente como imprescriptible. No obstante, 

la mayorla de los especialistas opinan que optar por cualquiera de esas dos opciones 

crearla inseguridad jurldica, siendo lo más aconsejable determinar como plazo para la 

prescripción cinco años contados a partir de que el afectado haya tenido 

conocimiento del daño, lo cual implica que el actor conozca no sólo el daño·y sus 

efectos, sin también su causa y el causante. 

111.4. Responsabilidad civil en Materia Ambiental dentro 
del contexto internacional. 

Para concluir este capitulo, considero acertado el referirme a la forma en que otros 

paises han adoptado la figura de la responsabilidad civil por daño ambiental, 

pudiendo señalar de antemano que en la mayoría de ellos dicha figura se regula de 

manera indirecta al tratar de aplicar la estructura establecida en sus leyes civiles, . 

siendo contados los que han adoptado la tendencia de dictar disposiciones juridicas 

que de manera especifica normen lo referente al daño ambiental. 
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--- ·,. - '. ·. _·. . . 

En otras pal~bras, son pocos los·paÍses que se han preocupado en .de~arrollar un 

sistema de responsabÍÍidád propio de la mateiia ambiental y es curios~ not~r ci~e de 

entre ellos, son 'm~cllos en l~s que es~ labo~ para crear un ·esquema. de . . " - . ·. . . . . . . . '. ' ·. ~ -
responsabilidad ambiental comenzó denfro del p'odÚjÚdicial, pasando posteriormente 

al legislaÜvo, pue~ tanto litigantes como autorid~des se atrevi~r~ri ·~ tener•¿ncriterio 

amplio que les permitiéra interpretar lasdey~s .existé~tes.amoldándolas ·~· las. 
' . . .· .. ; :·. ·.·, ... · ... -· .. , .. :,-,.,,,, ·.· .. ' - ; .. , 

necesidades de una sociedad actual más consciente y preocuil,~da po(~I ambiente. 

Primeramente me referiré a tres paises de;Arnédé~)::átin.ií:'Argentina y C~lombia y· 

después expondré la situaéión de la Unión E¿/~~ea para ~u1riiínar,~?n.1a'situaéión e~ 
España, pues si bien este pals forma parte de dlch~ ent~glÓbali~id~'..ci;:,~sidero que 

resulta interesante el apreciar como uno .de ·:sus .m'ieml:>r.os' lnternaliza las 

disposiciones generales. 

Argentina 

La Constitución Nacional de Argentina,· a partfr de las reformas que sufrió en agosto 

de 1994, reconoce en forma expresa . las ·denominadas garantías de tercera 

generación, dándoles además, el ca;ácter de bien jurldicamente protegido, pues no 

sólo los otorga a favor de los particulares; sino que además incorpora el derecho a 

accionar contra lesiones a dichas garantías, tal como se desprende del articulo 43 

que a la letra dispone: 

Arllculo 43 
Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre 
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente 
lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
derechos y garantlas reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. 
En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que 
se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra 
cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protejan 
al ambien/e, a Ja competencia, al usuario y al consumidor. as/ como a los 
derechos de incidencia co/ec/iva en general, el afectado. el defensor del 
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a 
la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. 
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Del precepto anterior podemos concluir que el amparo ambiental tiene el privilegio de 

ser el único expresamente regulado por el 'articulo 43, el cual otor~a el poder. de 

accionar a la persona afectada, conforme al principio general ·d~I derecho de qu~ 
nadie puede accionar en defensa del derecho ajeno mientras una noirn<i juridi~a no lo 

faculte para ello, asl como a las asoci3ciones U .organizacione!; no gubernamentales 

creadas conforme a la ley y cuyo objeto se encuentre. relacionado con el derecho 

dañado, lo cual para algunos juristas representa úna paradoja pues a una persona 

jurídica se le otorgan más atribuciones que a cualquier ser humano, lo cual, opinan, 

demuestra que el legislador confió más en el grupo' social que en el individuo; aunque 

también existe la opinión de que al.referirse al "afect~d.o" el legislador tenla en mente 

un criterio amplio, al referirse no sólo al titular de. un derepho subjetivo, sino también 

al miembro de un interés de grupo. 172 De igual manera; dicho precepto señala como 

legitimados para accionar a los defensores ·del .puel:>'10 de la nación, de las provincias 

y las municipalidades. 

Los tribunales argentinos en variá~ "c>¿~:~(~n~~ .. hári ·reconocido legitimación a quien 

invoca su propio derecho a no ser:r;:loÍe~tado a:tr~vés ni mediante el ambiente y a 
-· ',- -· •c .. -c,•- .. ,-- o_ ' ' • 

disfrutar del mismo y de' sus elementos,, tal 'como se ha demostrado en varios 

procesos jurisdiccionale.~. e~tre. los ,cl.Íai!O!s' iJC>.demos mencionar los siguientes: 

., 

Quesada, Ricardo c/MCBA s/Amparo CNCN W Sala D 22-B~BO, · LL .1980-D-

129.- se admitió la legitimación cÍ~ qui";;;néue~Úonó la .tala de árboles en I& 

Plaza Grand Bouig alegando que se vela af~ctado ,su der~ch~ 'a vi~ir e~ .una 

ciudad habitable y oxigenada. 

Delfines o toninas y acción popular, DD-105~244.~ se reconoció la legitimación 

de dos ciudadanos para acciona~ ~n col1t~<i' de·~~a autorizaciÓ~ admi~istrativa 
para capturar 14 toninas overas ~uyo ,dominiC>, perten~ci~· al Estado, 

estableciendo que los actores defencHan el derecho a ia vida y a la salud 

humana amenazada por la ruptura de la cadena ecológica, al mismo tiempo 

que cumpllan con su obligación de conservar el ambiente. 

17
i Asociación de Abogados de Buenos Aires. Vil Congreso Internacional de Derecho de Danos. 

Rcsponsnbilidadcs en el Siglo XXI. Conclusiones de la Comisión No. 2. Disponible en Internet: 
http://\\•ww.aaba.org.ar 
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Esa acción de amparo ambiental, combinada con el derecho/obligación de preservar 

el ambiente, consagrado en el articulo 41 de la ·constitución, ha.dado pie a que surjan 

diferentes instrumentos para la defensa de los derechos ambientales individuales y 

colectivos, ya que dicho articulo establece lo siguiente: 

Articulo 41 
Todos los liabitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para et desarrollo liumano y para que las actividades productivas satisfagan 
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber do prosorvarto. El daño ambiontal genera prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 
proveertm a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambi&ntales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 
mfnimos de protección, y a /as provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquel/as alteren las jurisdicciones locales. Se 
pro/libe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos y de los radiactivos. 

Asl pues, ese articulo impone al Estado el deber de conservar el ambiente y prevenir 

cualquier daño que éste pueda sufrir en sus diferentes niveles, por lo que le otorga 

las facultades correspondiente; sin embargo no se pasa por alto el hecho de que 

junto con la tutela precautoria es necesario contar con un sistema de responsabilidad 

para aquellos casos en que no es posible prever y evitar un daño. 

En lo réferente a esta última observación, es necesario remitirse a lo dispuesto por el 

CÓdigo Ci~il Argentino, púes si bien el articulo 41 da preferencia a la ~eparaciÓn in 

natura, por, sobr~ a la indemnización, no hace mayores referencias a' f~ forma en que 

ha··demanejarse la responsabilidad ambiental. 

·La justicia civil de la República Argentina en caso de dañt?s. ámblentales pretende 

ate.nder. tres" situaciones: los reclamos de reparación de. los daños y perjuicios 

provocados por daños ambientales; el resarcimiento. privado e individual y la 

protección al ambiente en si mismo, para .lo .cual se pueden aplicar tanto la 

responsabilidad subjetiva, consagrada en. e'i artl~ulo .1109 del Código Civil, como la 

responsabilidad objetiva, establecid.a en el articulo 1113 de ese mismo ordenamiento 
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jurídico. Este último tipo de responsabilidad se caracterÍza por.~ceptarla inversión de 

la carga de la prueba, bastando al accionante dernosirar·la préíciué:Cióri'éle1 dafÍo por el 
. . .. . '.' ·, " 

contacto con la cosa riesgosa. 

Asi pues la persona que ocasiona lln daño tiene laobligació'n' dé.repararlo, ya sea a 

través de la restitución o de la indemnización, a ele~cÍÓ~ d~ i'á'Vic·t~a (articulo 1083). 

Ese sistema general que da al afectado la posibilidad d.~'~l~gi~j~r~rma de reparación 

cambia tratándose de la materia ambiental, pero': no se' ~oÍllpe, pues según lo 

establezca la ley. el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 

"recomponer" el ambiente mediante la restitución del ·equilibrio ecológico; de tal 

manera que también existe una posibilidad de elec~iÓ~.· pero está no recae sobre la 

victima, sino sobre el Estado, quien trata de ·conciliar. ~I :interés. general y los intereses 

particulares, toda vez que mientras el primero ·favorece la recomposición, los 

segundos se inclinan por la indemnización. 

Al accionar, la victima puede solicitar tanto el resardmiento del daño, aslcorno el 

cese de la causa que lo originó o la instalación.'éle di~positivos antipolutivos. o 

depuradores, para evitar que se repita en et futuro, tal· corno se. de~prendé de lo. 

dispuesto en el articulo 2618 del Código Civil, según el cual el juez tiene la.fa°cu.ltad 

de ordenar la cesación de las molestias causadas por el humo, el c~lor; los oÍóre~. I~ 
luminosidad, los ruidos, las vibraciones y daños similares derivad~s de ini:.;;Úebi~.s·. 
seres vivos o sustancias. 

Colombia 

Al igual que en otros paises, la legislación colombiana desde siempre ha contado con 

normas jurídicas de tinte ambientalista, destacando la Ley 23 de 1974, toda vez que 

ésta en su articulo 16 irnponia al Estado la obligación de responder civilmente por los 

daños ocasionados al ser humano o a los recursos naturales de propiedad privada 

corno consecuencia de actividades que lesionaran al ambiente, a la vez que señalaba 

a los particulares como responsables de los dal'los causados a los recursos naturales 

propiedad del Estado. 

161 



Posteriormente, en la nueva Constitución Politica de Colom.bia, expedida en 1991, se 

elevó a rango constitucional el derecho a gozar de un ··ambiente sano y se 

consagraron mecanismos para la efectividad de este de.racho, ·pues además de 

adoptar un modelo de desarrollo sostenible, impuso al Estado y a los particulares el 

deber de proteger y conservar al ambiente; sustenta cualquier protección del medio 

ambiente en la participación ciudadana y se inclina por.otorgar cierta autonomla a las 

autoridades ambientales. 

Lo anterior se desprende de los siguientes articules: 

Articulo 79.-"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano ... " 

ArtICÍJlo 80.- "El Estado deberá ... Prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 

. . 

Articulo 88.- prevé la posibilidad de hacer valer acciones populares para la protección 

de intereses colectivos relacionados con el ambiente •. asl '·como por daños 

ocasionados a un número plural de personas: 

Articulo 277.- "El Procurador General de la Nación,_' por si o por medio de sus 

delegados, tiene entre otras funciones la de ... defenderlos intereses colectivos, en 

especial el ambiente". 

Asl pues, se. puede ·concluir ·que la responsabilidad por daños al ambiente está 

enma~cada de~tro de los articules 80 y. 88 de la Carga Magna Colombina y supone 

~ ..... ·: :·d§s ~erti~~t~~; p~f ull' 1;d.o la posibilidad de. reclamar la responsabilidad civil y por et 

;'' ;.- otr~ 1.a facultad .dé hacer valer una acción popular. 
-o·co ··'--'= ·'."'.:_·.,' 

~~.: :·~- . 

• ~a responsábiiidad civil se basa en el articulo 80 d~ ta constitución, asl como en el 
··J' :,'.-n:;·~~c'.fb-riad~ .: .. artic.ul~ ·· 1a· _de la -Ley 23 ~;de-~>úii~>, el cual estableció un tipo de 

r~sporisabfÚd~d objetiva ~i~ilar al consagradb en el articulo 2356 del Código Civil 
- - --- --·. -_ ..:._- - ---~- - . - . - . ' - ,_ __ ·-· ,· . ·: . ,- . - -- . - - ·- . ' 

Colombiano, donde se dispuso c¡ué 1.á cülp~ d.el'dér1laridado se presume por el simple 

hecho de realizar acciones peligrosas,' por lo que ái actor le basta con demostrar los 

hechos que determinan el e]ercicio.deu~a ~ctividad p~ligrosa y el perjuicio sufrido; 
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siendo el demandado quien deba comprobar que la responsabilidad .no·. le es 

imputabie ya s~a por imprudencia de la victima; por la inter'venciÓn de un ~lemento 
extraño o por fue~amayor o caso fortuito . 

. En geneml, podemos ~preclarque si bien en Colornbias~ hadado l.I~ paso adelante 

· .. at.señaÍar tanto al Estado como a Íos parti~u1dres.~'am~ po~í"t.íe~~lei'gitirridcios p~~ivos 
o áctivos; segÚri s~a .

0

el caso,·; al;rnomento de reclai:n~r la ,'res~Ónsabilicl~d d~iÍ por 

~:;::e~t:~:1~z~·i:(~/JJZ~ht~r]~~~;~~J J~~~~~~it1ifüi~~~~=·~t~J~\r~gº~:ºc;~ 
adjetivos; es. nece~fi¡id:referirse'á' las. reglas':generáles: .establecidas· por el: Código 
Civil. '·•.:/ .•. : \·.·:•::':~:· .... ,.:;,:;\;y::, .. ·· .. ·•.,:.:: ,:, : . 

Dobldo • lo oolorio;, ,,,'o.m" 0 1:, .i.ÍLoi.¡:i ~<O:J, do º""''""' pco~ro cioU 

l~s pa~icul~;espr~fÍt?ren ~cudir, a otr~ tipó de vlas'pára h~cer valer sus derechos 

ambiént~·lés; ~º;:¡,º :por ·ejemplo la. jurlsdicciÓn de lo contencioso administrativo 

ci:i'a~clo ¡;¡E~tacio está inv~1ucraélo en 1a comisión de1 daño º 1as acciones populares y 

;~~·:: ~ .. · ~ \j~·:-gÍ~p~;; -~,i~ndo _:estas úllima~. '1~s m-ás _emPle~das por haber demostrado ser más 

·.efectivas en la medida que producen resultados a corto y mediano plazo. 

En tal virtud, especial mención mere~en las acciones populares que si bien fueron 

reconocidas desde. 1991 a .través C:fe·· la Constitución, fue hasta 1998, con la 

expedición de la Ley 472 sobré acciones populares y de grupo, cuando fue posible 

hacerlas valer realmente y i ~é les. reconoció como mecanismos judiciales idóneos 

para la defensa de los derechos colectivos. 

Entre las caracterlsticas que para las acciones populares establece la Ley 472, 

destacan las siguierites173
: 

Hace posible que sean de tipo preventivo o restitutorio, estas últimas 

apoyadas por los recursos de un fondo para la defensa de los intereses 

colectivos, el cual en la práctica aún no se ha constituido. 

173 MORA PINEDA, Claudia. Perspectivas De La Justicia Ambiental. Conferencia dictada en el 
Primer Encuentro lntemacional de Derecho Ambiental. Ciudad de México. el 25 de octubre de 2002. 
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permite.el ejercicio de accion.es resarcitorias·de un número plural de personas 

: respecto de sus intereses individuales 

· Otorga a cualquier persona (natural o jurídica, de naturaleza pública o privada) 

legitimación activa . 

. Para demandar la protección deL dexecho colectivo, no_ requiere que se 

demuesÍre interés jurfdico o afectación (daño) individual .• 

su ejeicr6io ~IJr~(¡Uier~ de aplJci~r~doJ~dicial.Se p~ede dirigir contra cualquier 

pe'rsona' duya ~du~clón u; ~misló~. á"1enace o. viole un derecho o interés 
. cOreCiiVci:,,-: : · -:;_ ~·: -· .· ,:,,. ·.:,. :·'·~·::-~ .- - :,,.,-;.:>~~:~-.::.> ·:·- -~. :· 

La carga de la prueba está en cabeza.del demandante. 

Es obligatoria la realización de una audiencia de pacto de cumplimiento. 

El demandante tiene derecho a recibir un incentivo calculado en dias de 

salario mínimo y porcentaje cuando se trata de defensa de la moralidad 

pública. 

Vn'ión Europea 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El proceso de la integración europea se ha desarrollado bajo la presión constante de 

las revisiones periódicas de sus textos constitutivos, siendo a partir de 1986, con la 

adopción del Acta Única Europea, cuando en los paises de aquel continente se 

afianzó un verdadero deseo polftico de transformación, cuya máxima evidencia fue la 

calda del muro de Berlfn en 1989 y la unificación de Alemania en 1992, lo cual agilizó 

la firma del Tratado de 1~ Unión ÉurlJ~~a (TUE). 
- .. . :;.· -," : 

' - . . 
:· ,•-

Tras. varios informes. y estudios, la Conferencia lntergubernamental. se ·reunió en 

Maastricht; H~landa para la· solemne adopción del texto del TUE ~I 7 de febrero de 
-_ -_ -.·'-::.:· . 

1992, mismo que prevala como fecha de entrada en vigor el dfa 1 • de enero de 1993, 

siempre y cuand.o se cumplieran los requisitos que las Constituciones de cada uno de 

los Estados ·miembros .establecen para la firma de tratados internacionales. 

As! pues, tras la firma del TUE se creó la Unión Europea como resultante de un libre 

pacto entre las partes que, encontrando su fundamento en las comunidades europeas 
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existentes, se organizan a través de la adopción de otras políticas y formas de 

cooperació~ más complejas, con la misión de organizar de modo coherente y 

solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos. 

. ' , . 
': - ., ' 

·para su fÚncionamiento el TUE desarrolló un sistema institucionalque recae sobre los 

·· siguienies Organismos: 

Parlamento Europeo.-institución en la que están represent~~~·s\~s ciud~danos 
de los Estados miembros a través de diputados :.; kJ'rodiputadtis ·y cuyas 

funciones se resumen en el dictamen dé ·propuestas.:legislativas de la 

Comisión y la repartición equitativa de poder para laforn~ cÍ~ d~ci~Íones entre 

el Poder Presupuestario y .el. Consejo, en. los. casos d~·tra~sp~rt~:\nercado 
interior, política de medio ambiente y prog~ainas d~ i~~~sÜg~~Íé>n. 

Poder Presupuestario.- autoridad presupúestaria.que'éonfro1a· érmódo en que 
,:.•"!'_~-.. ~· 

se aplica·n tas poHticaS de'ntrO: ce 1a· ui1ión .. EU-r0Pei0.--:: :<,: :;- '.\ ~?;;_,~ / '.·.-.-~' 
\~~-~~_:_:{ •• ·)~~ .. -:~ .. :,·~;:~:~~:·', ·- ::'.·/·~·· ::,' •. / - _'_!~ 

Consejo,~ está integrado por los jefes de Estad
0

o'y d~.'3,~~ietn"D de cada Úno 

de lo.s Estados Miembros y por el presidente de la é::o.ml~l~n y su función es la 

de legislarpara. la Unión, establecer objetivos politicas:·c'oordinar las pollticas 

· nac.ion~les y resolver las diferencias entre ellos y ~t~~~·iri~u'tuci~nes. 

Comisión.- está integrada por 20 comisarios y de ella emanan.las propuestas 

con base en las cuales el Parlamento y el Con~ejo adoptan la legislación 

comunitaria; de igual manera, se ocupa de aplicar las leyes de la UE, asl 

como de gestionar y desarrollar politicas agrarias, de desarrollo regional y de 

cooperación para el desarrollo con Europa Oriental y Central, África, el Caribe 

y el Pacifico. Entre los documentos emanados de la Comisión se encuentran 

los llamados Libros Verdes y Libros Blancos, los primeros son documentos 

cuyo objetivo es estimular la reflexión y lanzar una consulta a nivel europeo 
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' .< -

sob.re un tema _es'peé::lfico, mi.entras que los segundos recogen los resultados 

de dicha consulta; estableciendÓ medidas concretas· de acción comunitaria. 174 

Dentro de este. contexto; ·el 9 ·.de feb'rero de 2000 la Comisión, tras un proceso de 

'· C:ons¿lta a e~perto; independientes, ~xpertos de los gobiernos de cada Estado 

c·'i:nie_mbro: y las;partes interesadas, aprobó el "Libro.Blanco sobre la reparación del 

•.:daño ecológico", c¡ue sucede al Libro Verde de mayo de 1993. 
·-.. •:' - ' ' .' 

El Libfo :'Blanco estudia la posibilidad de adoptar un régimen de responsabilidad 

·.ambie.ritálcomunitario que permita una mejor aplicación de los principios comunitarios 

. / a:~bientales, que además gara~tice la desconta~inación y restauración del 

·ambiente, impulse la aplicación de la legislación. ambiental comunitaria, mejore la 

integración de los sectores afectados y coniribuya, á la creación de condiciones 

equitativas de participación en el mercado inierior, 'tocio 'ello_ con . el objetivo. de 

establecer la estructura adecuada para hacer, efectivo: el 'principio _de "quien 

contamina, paga" determinando los elem.ento~ necesa'rioís :par¡i hacer posible que 

"'·::: -~~ "', ·- :'-~~·'/'>' 
.:-_~:·-~)·~_?.:; ::.:::-~--~::~~~ ;,_; '. '<--

dicha estructura sea eficaz y viable. 175 

e -·. :-·;,,-
Según el punto 1.1 del mencionado Libro Blan~o,·la.función~c:lel_mismo es explorar 

cuál es la estructura óptima que .. se debe ~a}~:a.,utl_{f~~,íITf:ri"c~.:nunitario de 

responsabilidad ambiental, destinado a gar¡¡nti~ar:· 18·; rep'ar¡¡ci~ri de los daños 

· causados ~I entorno .. Asimismo, en él se an~liz~ 18' ~ó~Íb'1i;; ~6ritribu~ióri del régimen 

de resp~nsabÍlidad ambiental en 'la' rné]~i~ ci~~r 1.i}~pll~aé"ió~:;_de · 1á legislación 

C:omunitari~ corr~sp~ridiente, asr como la inciden~ia Eic;6h'óifí¡g'·q·Ú~ cabe esperar de 

esta acción a nivel comunitario, por lo que él~ 5-;,¡:;;~~te'~ii:í"ci'¿i;~é'é:t;;;~t~car lo siguiente: 
--"·. -~--- .. :,.-~--:. ~""': ··~·~T,-:::/~"(~S:':·, ,,!;:._<·,·:_~}'~~·.~~~~F.-;:~·:-

- . \ "{·~·,,-.. ·---~--' -- . -. :.-:--.·~ _._., . 

Establece como propósito. de la ~esp~nsabilid~d; arlí~ie;,tal el ~bligar al 

causante de daños al am_biente (contaminador) a pag~r;1a reparación de los 

mismos, haciendo notar que la ause.nciade un régimen C:te' respoi:isabilidad da 

1.74 Cátedra del Prof. Chávez Colunga sobre Integración Económica, Décimo S_emesti-C de la'cá'rrera de 
Derecho. Facultad de Derecho de la UNAM, Campus Ciudad Universitaria. ' 
"'Cfrc. Medio Ambiente. Boletln UE 1/2 -2000. Medio Ambiente (1/21). Disponible ~n Internet: 
http://curopa.cu.int/abe/doc/off/bull/cs/20000l/p104024.htm 
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lugar. a que el incumplimiento de . las ·normas ambientales sólo pueda ser 

sancionado. por. la~ via.s · aclmlnistrativa y penal, las cuales no imponen al 

responsable la obligación · de ·asúmir los gastos de restauración o 

compensación por los dañol!I causados. 

Señala que para poder aplicar el régimen de responsabilidad es necesario que 

el o" los c~Úsantes de. la co~tamÍnación puedan identificarse, que le daño sea 

concreto y cuantificable y que sea posible establecer la relación de causalidad 

entre el contaminador y los daños; excluyendo a los casos de contaminación . 
' ' . . - ~ 

generalizada y de carácter difuso. 

Caracteriza a la responsabilidad ambiental como un medio de aplicación de 

los principios fundamentales de política ambiental recogidos en el articulo 174 

del Tratado CE, y en particular, del principio de "quien contamina, paga", 

afirmando· que obligar a los contaminadores a sufragar los gastos que su 

contaminación ha provocado animará a las distintas partes a tomar 

precaudones y reducirá la contaminación. 

Recalca que la mayorla de los Estados miembros ha establecido una 

legislación nacional relativa a la responsabilidad por los daños derivados de 

actividades que resulten peligrosas para el ambiente, pero sólo se aplica 

cuando se producen daños causados a la salud humana o a la propiedad. 

Siendo necesario un régimen de responsabilidad ambiental que cubra los 

daños causados a los recursos naturales, cuando menos en relación con los 

recursos ya protegidos por ta legislación comunitaria, en especial tratándose 

de las directivas 176 sobre aves silvestres y hábitat. 

Establece· como principales características de un régimen comunitario de 

responsabilidad ambiental las siguientes: 

176 Es una de las formas que adopta In legislación comunitaria y se caractcri7.a por obligar a los Estados 
miembros en cuanto a objetivos perseguidos, al mismo tiempo que dclcgnn en las autoridades nacionales 
el poder de elegir la fon11a y los medios que han de utilizar para su aplicación interna. Se publica en el 
Diario Oficial y se notifica a los destinatarios por correo ccrtHicado. 
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. . 

Debe tener un carácter no. retroactivo, ~s decir,· áplicárse solamente a los 

daños futur~s y. á partir de la . entrada en vigor dei nüevo régiinen de 

responsabiiidád·no sólo por razones de seguridad juridica, sinC> también 

porque no puede conseguirse eficacia preventiva· sÓb~e el pasado y la 

reparación de los daños ya producidos es ·un~ .tare.a encomendada a los 

Estados. 

Para determinar el ámbito de .aplicación:· e~ta.blece · una técnica de 

delimitación acorde con la normatividad comunitaria ambiental en vigor, 

basada en dos perspectivas diferentes: 

Los tipos de daños que debe cubrir, lo cual implica tanto a los daños 

ambientales propiamente dichos (causados a la biodiversidad o por 

contaminación de lugares) como a los ·daños tradicionales o de 

contenido ambiental (causados a la salud o a patrimonios individuales). 

Las actividades. con incidencia ambiental que deben ser contempladas, 

cuya determinación depende del tipo de daño causado, pues el criterio 

empleado tratándose de daños ambientales propiamente dichos es el 

de los bienes· dañados, conforme a lo cual se estarian incluyendo 

todas las actividades potencialmente dañinas para lo que. el acervo 

comunitario considera como biodiversidad; mientras· . que en lo 

referente a los daños de contenido ambiental se.»aplica 'el criterio de 

actividades.señaladas como peligrosas por la legilslación comunitaria, 

como por ejemplo la emisión de sustancias':dañinas al aire o al 

ambiente. 
··:..'-'-· 

Esos dos criterios producen resultados distintos: en el primero el 

circulo de causantes está delim.itac:Í~ n1ieritr~s qu~ el de las victimas es 

muy difuso; y en el segundo A_¡;¡.1'1 i~~ers~. por lo que atendiendo al 

hecho de que la efica.cia preve1;itivá de un sistema de responsabilidad 

depende de que 'sus reglas influyan en la conducta de los 
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responsables, es probable que el primer c.riter.io. sea más exitoso que el 

segundo. 177 
. 

Prevé tanto la responsabilidad objetiva.como la.responsábilidad subjetiva, 

señalando que el régimen com.unitario' debe estar· basado en el primero 

debido a lo dificil que resulta. probar la culpa· del . demandado, aunque 

propone la aplicación de la responsabilidad por culpa cuando los daños se 

deriven de actividades no peligro~as. 

Acepta como circunstancias eximentes. y atenuantes los casos de fuerza 

mayor. de contribución a los dañ~s o 'cons~'ntimiento de la victima o de 

intervención de terceros·. · . . . . ., .·. ·· ::.'.' . ·.'. ' .' 

Señala la necesidad de reducir la carg~ de la'prueba.tradicional a favor del 

actor por lo que se refiere a la dernósfraciónde la cúlp3c o la causalidad. 

Propugna por la apliéa~ión cfel 'pril1ci~i~;;~e ;~q~iélád a favor del 

contaminador, por lo que establece que ~i ;;;~;,,~~t~'cie s~ñalar la cantidad 

que éste debe abonar para reparár l~s. d~r\ci~;·~e t~'nie el1 cuenta si 

contaba con los permisos y licencias correspondientes 'o si hizo todo lo 

posible por evitar el daño. 

Establece que serán responsables la persona o personas que ejerzan el 

control de la actividad incluida en el ámbito de aplicación del régimen que 

haya ocasionado los daños, es decir, al operador. Aclarando que en 

aquellos casos en que la actividad sea ejercida por una persona juridica, el 

responsable será ésta y no sus órganos directivos. 

En caso de daños ambientales propiamente dichos prescribe que las 

indemnizaciones pagadas por el contaminador deben aplicarse a la 

restauración o descontaminación, y si por razones técnicas o económicas 

no es posible la reparación o lo es sólo en parte, los recursos sobrantes se 

aplicarán a proyectos similares. 

Señala como el primer legitimado para accionar a favor del ambiente al 

Estado, pero reconociendo lo limitado de los recursos públicos, sugiere 

ampliar, en forma subsidiaria, el ámbito de legitimación activa en favor de 

"'Cfrc. SALVADOR CODERCll, Pablo, GÓMEZ-POMAR Pl~REZ. Fernando, et al. Observaciom!s 
al l~ibro Blanco sobre Uespon.o;abi/iclad Ambiental. Fomrnto de archivo: PDF/Adobc Acrobat. Versión 
1 rr~1L. Disponible en Internet: ht1p://www.indrct.com/rcs_articulos/cas/obscrvacioncs:LB.Pdf. 
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grupos de interés público que cumplan con determinadas caracteristicas 

de experiencia y conocimientos. 

Hace notar que la asegurabilidad de los riesgos ambientales es 

fundamental para la garantla financiera 

España 

La protección de la naturaleza en España tiene su fundamento en el articulo 45 de la 

Constitución, con base en el cual se han delimitado todos los aspectos que implica el 

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, pues además de establecer 

dicha prerrogativa como un derecho subjetivo, dispone que para quienes violen dicha 

garantía, en los términos fijados por la ley aplicable, se harán acreedores a sanciones 

penales o administrativas, y en su caso tendrán la obligación de reparar el daño 

causado. 

No obstante, varios autores en la doctrina española sustentan que dentro de su 

sistema juridico actual la responsabilidad civil por daños al ambiente no es viable por 

carecer de una estructura adecuada, pues si bien de ocurrir un daño sobre elementos 

como el agua, las costas y la atmósfera que son bienes del dominio público o sobre 

un bosque o una propiedad en un espacio natural protegido que son bienes del 

dominio privado es posible solicitar la responsabilidad con base en el Código Civil, no 

ocurre lo mismo tratándose del daño ambiental propiamente dicho pues en ese caso 

la reparación del daño se rige por la legislación penal y la administr~tiva. 178 

El Código Civil español regula la responsabilidad ext~aco~i~~~t~~/subjetiva y objetiva 

en sus artículos 1.902 y 1.908, respectivamente, ºpero'ninguno de sus preceptos 

contempla reglas específicas para lo' referent~ º'al daño 'ambiental; situación que se 

muestra diferente en el ámbito adminisÍÍativci, dcirície diJ~n;as normas han establecido 

un régimen juridico de responsabilidad ambi'eniá1, caract~rizado por la independencia 

de las sanciones respecto a la obligación de reparar los daños y perjuicios, asi como 

por la preferencia de la restitulio in pristum sobre la indemnización. 

178 Cfre. FRAGA JORDANO, Jesús, et al. Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. En 
CIFUENTES LÓPEZ, Sául. et al (Coordinadores). ProtecciónJ11rldica u/ ,1111bie11te. Tópicos del 
/Jerechu Compt1rado. México: fü.lilorial Porrúíl, 2002. Pág. 161. 
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CAPITULO IV.- PROBLEMÁTICAS SOCIALES LIGADAS AL 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

POR DAÑOS AL AMBIENTE 

IV. l Relación Sociedad - Ambiente 

Se calcula que hace 4,600 millones de años se formó el planeta Tierra; espacio de 

vida que alberga innumerables especies dentro del área que se ha llamado biosfera, 

el más grande sistema ecológico donde todos los organismos vivientes interactúan 

entre si y se ven afectados por agentes externos como el suelo, el clima, la 

temperatura"" y los ciclos biogeoquimicos"". 

Los primeros individuos del genero Hamo, aparecieron hace 2 millones de años y 

desde ese momento comenzaron a influenciar de manera decisiva los ciclos de los 

recursos naturales y el medio ambiente en general, influencia que se hizo más 

decisiva cuando tras siglos de evolución surgió nuestra especie, Hamo sapiens, 

aproximadamente hace unos 50,000 años. 

Una de las razones por las cuales la especie humana ha determinado la situación 

ambiental, es la forma en la que el número de sus individuos aumenta y aunque 

durante un largo periodo su crecimiento fue gradual, gracias a controles naturales 'y 

sociales como enferme.dades, muerte, desastres y guerras, éste nunca cesó, 

intensificándose durante tres periodos históricos, marcado cada uno de ellos por una 

revolución tecnológica que propició el aumento de los medios de subsistencia. 

El primer gran aumento de la población se dio con la "Revol.ución . de, las 

Herramientas" (68,000 a.C.), pues al inventarse la técnica para fabricar cuchillos ~ 

lanzas de piedra, el hombre primitivo se convirtió en un cazador más eficiente, 

además de allegarse de un medio que le garantizaba mayor seguridad contra ataques 

de animales, e inclusive de otros hombres. 

17
" Cfrc. SUTION. David B. Fmulamentos de Ecologfa. Op Cit. Págs. 29 y 240. 

111º Los ciclos biogcoqulmicos son ciclos naturales <le cambios químicos propiciados por las 
interrelaciones entre los elementos ílsicos y los biológicos del medio natural. Algunos ejemplos son los 
ciclos del embono, el nitrógeno. el oxigeno, el tOsforo, el azufre, el agua. etc. 
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La ,;'""'' '°'''~¿ió; l~olO,I~ 'º pre•ooió •l~OÓd;;~;;~~]~~J;~o Óo '"º 
se presllme fueron· Inventadas la agricultura y la· gánácl~ri~/t~~h¡~~;~~;;~h~imitÍeron 
al ser humano p~ácticar el cultivo y Ja .domestic~~i~n1i:ie~~~f;,;·~1~~;i'cc;~ l·o, cual 

co~enz.ó á llev·ar un e~tilo de vida sedentario. 
.., ,,, < l, ',~;- - .:,'.·~,. ¡-,. ,- .- :· •. '· -

~'.":;:,:o•j;<;; '• .. ,'' o_,;_'-.¿' "";, -'~·.:•:;; •,_? • 
' . '·•: - .. ,. f~:-:,·J¡ -

·- ->:. . :,,:;_~~-~: 

Tales técnicas favorecieron el desarrollo de la clv1iiiadii>n ·Y~>~j~ Óbligaron a las 

entonces tribus nómadas, a permanecer en Lln IÜga;~'."d-;i~do ,ella· pie a la edificación 

de ciudades y al consecuente surgi~lerito'ªE!/i:~líÚf~s/;;:;és complejas donde se 

desarrolló cierto grado de especializaclór, ~e,(fr~b.aJoo'.iiues al no ser necesario que 

cada quien luchara por obtener su: propio alimento,. varias personas quedaron en 

libertad de convertirse en artesan~s. fiJÓsÓfos,· ~o~~rciantes, etc. 

Asl, el hombre obtuvo un mayor control sobre el ambiente, gracias a la 

implementación de herramientas, técnicas y procedimientos a través de Jos cuales 

podla no. sólo resistir los agentes naturales, sino inclusive adaptarlos a sus 

necesidades. 

Obviamente, la tasa de mortalidad permaneció muy alta en comparación con los 

Indices actuales, debido a guerras y hambrunas, pero principalmente al fenómeno de· 

la morbilidad,. ya que al organizarse en ciudades, el ser humar:io estableció una 

relación más e_strecha con otros seres, tanto de su especie c6rr;C) .de.otras ~species, 
incrementado las vlas de transmisión de las enfermedades. 

El tercer acontecimiento histórico que impulsó el aumento de la población es el 

con~cido como ;R~vol~~ión Industrial", el cual si bien fue breve en tiempo comparado 

con !Os do~ a~ieribr~s. e~ ~¡ més importante ya que sus consecuencias se extienden 

hasta la épo~a~~id~1:-;: ·. . 

Gracias a_IOs~va'~-~es.'~lcanzados, el ser humano fue capaz de captar, canalizar y 

dirigir la ~nergra": ~xistente •dentro de su ambiente, llegando inclusive a explotar 

combUstible~. ÍÓsil~s.· El uso de las máquinas y los métodos especializados 

alimentaron ~1-rendimlenio en todas las áreas de producción, al mismo tiempo que se 
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reducla el numero de personas ocupadas en el camp·o. Esta situación originó el 

fenómeno actual de migraciones masiva~ de zon~s rurales h·acia áreas urbanas. 

Las innovaciones tecnológicas desarrolladas dÜrante la Revolución Industrial se 

extendieron más allá de la mecánica, influenciado:.ª la Ciencia en general, no sólo por 

propagar un espíritu de avance, sino· también ··por.·el .. estimulo.: que inyectaron los 

empresarios a la investigación en· torno a . la:. sistematización· de los procesos 

productivos, en su afán de obtener maymes ganancia~·~~· el .. niénor tiempo posible, 

tendencia apoyada por los gobiernós de' todo ·e.1mundo, en especial por los de paises 

capitalistas, pues convenia a sus pollticas colonialistas, ' 
- ', . '.:.·_ .--;~ :·.·. :<" ·: 

Cabe destacar que tras la RevolÜCión Industria·!, a diferencia del ocurrido durante las 

otras dos Revoluciones, la población ha ido ~h un:~umenÍ~ exponencial, haciendo 

cada vez más patente su falta de· pro'porción. respecto• del ·capital ambiental 

disponible, cuyo uso carece de previsión y racionamiento. 

No obstante lo anterior; es necesario recalcar. que la preocupación por proteger el 
- . . -

ambiente ha existid_o desde .siempre, aunque no de manera generalizada. Asl, 

grandes. pensadores y artistas de todos los tiempos han exteriorizado su respeto 

hacia la naturaleza, entre ellos, Aristótles, Netzahualcóyotl, Sebastián Lerdo de 
/"' . . -_- " 

. Tejada, RalP .. Waldo. Emerson, Henry David Thoreau, etc. 

· En la dé~ai::tade. lo~ ses~nías, ante los graves daños causados por la contaminación, 

-se ·emp . .;;zó ~->c~e~r.» una conciencia ambiental entre la población en general, 

llegáhdose><l 1a::coh~lusión .de que la conservación del ambiente no sólo concierne a 

empre·s~rios'y g~bi~mo, sino también a la sociedad en su conjunto, ya que de todos 

· depende'·:•e,j:'fu'tllr~ de. millones de organismos que actualmente coexisten en 

ambierit~~ naíu'~áles y constituyen parte del patrimonio de la humanidad . 
• •' - -_. :_ : ,> -·'._ ·: •'t .-

,.. .· 

Er1 resumen, dei:>ído a. las transformaciones demográficas y eri~·nómicas,. el mundo 

ha ~.;;nido enf;entándo un entorno ambiental cada vE!:Z más det'eriorado, acentUado 

pór ei proceso de globalización que afecta a la~ a'cú~icl;d~s ~c;riómicas y a los 

patrones de explotación de los recursos hatural~~;:.a~i ,co~ó por las altas 
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concentraciones de población que demandan satisfactores a un ritmo que 

~obrepasa la ~ap¡;¡C:idadde la naturaleza. 

Debido· a leí anterior, "el volumen flsico de la producción industrial en el mundo ha . ·' - . . 
crécido aceleradamente en las últimas décadas, al grado que en la segunda mitad del 

siglo'.XX se han empleado más recursos naturales en la producción de bienes de 

consumo que en toda la historia anterior de la humanidad... Esto se ha traducido en 

una enorme presión sobre los recursos naturales y ha incrementado 

·signiÍicativ;mente los problemas de contaminación local, tanto por los efectos 

directos de la fabricación de satisfactores como por su consumo"'"'. 

Asi pues, las dos grandes causas del deterioro ambiental son, por un lado, el 

aprovechamiento irracional de los recursos naturales y por el otro la contaminación, 

que si bien mantienen una estrecha relación, son dos fenómenos completamente 

diferentes con consecuencias propias y tan variadas como el calentamiento global, la 

pérdida de hábitats, el aumento en el número de especies en peligro de extinción, la 

deforestación, el deterioro de la calidad de vida en las ciudades, el aumento en el 

consumo de energla, la producción y mal manejo de los residuos tóxicos, la 

degradación del suelo, la escasez de agua, etc. 182 

Por lo que respecta a nuestro pa!s, "entre las naciones del mundo, México es uno de 

los 12 paises que en conjunto albergan entre el 60% y el 70% de la diversidad 

biológica del' planeta; además de que por si mismo nuestro pa!s reúne al menos el 

.10%: del total de las especies vivas. A este grupo de paises se les denomina 

megadiitersos. La notable diversidad biológica de nuestro pais obedece a factores 

', si,~gulares entre los que se encuentran su.historia geológica y su compleja topografia, 

Jcís ·cuales han producido un mosaico de ambientes y·. climas en los que se refleja 

claramente su riqueza biológica." 183 

111 logros y Retos para el Desarrollo Sustentable 1995-2002. México:. SEMARNAP-INE-PROFEPA, 
2000. Pág. 9. 
1112 Cfre. Estadísticas del lv!edio Ambiente. Aféxico, 1997. lnfortlrc sobre la Situación General en 
Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1995.- 1996. México, INEGI, 1998. Págs. 
27 -68 
iu Introducción de la Exposición de motivos del Decreto de lniciativit de Ley de Vida Silvestre 
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Las primeras prácticas conservaconi~t-a!ten,º México se pueden ubicar en la Epoca 

Prehispánica, debido a la ldeologl~(ci~. la; ántiguas culturas. E-n concreto podemos 

citar las acciones de NetzahaÜal~óyótl, _qui~n-:mandó sembarar árboles en 'varias 
.· ,:,·-: ·;···;'. -"-' .- . ' 

áreas del Valle de México y de-·; Moct13zuma u,· quien promovió la creación y 
funcionamiento de zoológic_os ·y,jardfnes' boÍánicos. Sin embargo, durante la Epoca 

de la Colonia, a pesar de ciertas 'médií:Jas,: los bosques mexicanos fueron explotados 

de manera irracional, convirtÍenci()' íí~ria~ zcin~s en terren~s ~rosion~dos y desérticos. 
' J-·~) •wf::.::-:/¡ ::•: '• ' " 

Oficialmente la conservación en'nuestro pals da inició- en _1876, bajo la presidencia de 

Sebastián Lerdo de Tejada, con Ía '.expropiación del D~sierto de los Leones, debido 

sobre todo a sus manantiales que surtlan-de:~gua a la Ciudad de México. En 1917 

esta zona se transformó en el primer parque-nacio!lai deÍ 'pals. 

En ambas acciones destaca la actuación del ingeniero Miguel Angel de Quevedo 

quien, en su calidad de presidente de la Junta_ Central de Bosques, promovió la 

primera Ley Forestal de México, en 1909; la cual só-Ío.se pudo aplicar en el Distrito 

Federal, pues la constitución de 1857 no' contemplaba la materia forestal como 

excluisva de la Federación. 

'_'·--.• e • • • - ' ' - - ~ - • -

A pesar de esos intentos por preservar la:ele-vacia biodiversidad nacional.- desde la 

época colonial, el usa de los r~cur~os n'at~~ales '~n 'nuestro pals se ha ~fato ... · .. -.... -... ··. - - ,. - ... · _,,., 

influenciado por el paradiglTla ó modelo de i;¡éonomlade froritera, basado en la idea 

de que los recursos ~aturalés' son in~gótables; c~nsid,;rándÓ al á~bl~nte do~-6-úm1 
fuente infinita de insumos q(Je puede-n ser E!i;plotadCls r:iá:s_ ~u~ '.pa_í,~:~átlsfá~er -

necesidades, para colmar exigencias. ' ' ---~ - •::·e' ' - ' -:~ -
!-.':.;:~,v .· .. ·,e; J; 

Ese modelo fue apoyado en general por la ideologla occidental,~~·jos.50··~yao•s y se 

caracteriza por impedir que el ambiente sea apreciado d~sd~'.~~;-~Ü~Í(j'.(t'~: ~Í~ta . ···' ___ -_,,._,,,, .. _ ·,,·.~-- , __ -... ' 

bioflsico, ya que gira alrededor de perspectivas< econórl1icas;,\lo: C~i.JI )rae como 

consecuencia que la gestión ambiental se considérara irrelev~nie'.yjueraé!E! lugar; e 

incluso contraria al progreso humano. Tendencias q~é -- 'C:oii~Íifu-Y'e-ron "1a - llamada 

"Etapa Higienista" del Derecho Ambiental, etapa durante -ia cu~Ís~ t~at~r~n de regular 
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las actividades humanas insalubres, pero al carecerse de una disciplina juridica 

apropiada, se crearon disposiciones dispersas que se encontraban por igual dentro 

de las leyes civiles, penates y sanitarias; pudiendo citar como ejemplo dentro de 

nuestro país el Código Sanitario; los tipos penales contemplados dentro del Código 

F'enal para proteger la fauna y en especial el articulo 1077 del entonces vigente 

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal que en relación con la servidumbre legal de desagüe disponla que: 

"Si las aguas que pasan al predio sirviente se han vuelo insalubres por /os 
usos domésticos o industriales que de ellas se haya hecho, deberán 
volverse inofensivas a costa del due/lo del predio dominante". 

No obstante el predominio del mencionado modelo de economía de fronteras tanto 

' , en nuestro pais como en el resto del orbe, han comenzado a apreciarse visos de 

paradigmas más avanzados que tratan de conciliar las prácticas económicas y 

tecnológicas con las necesidades ecológicas y tas tendencias politicas; 

' El prim~ró·de estos nuevos paradigmas fue et denominado "Ecotogta ProfÚnda" que 

ré'~~gey ~Ínt~tiza varias ideas respecto al ser humano y su relación con el ambiente 

{orTl'ácias;de diferentes corrientes filosóficas y religiones como et romanticismo, el 

,:,n.atúratisrno, el taoismo, et budismo, etc., sin que a ta fecha pueda considerársete un 

>model~ ur1ificado y consistente precisamente por su carácter ecléctico. 

·. ¡:s.te modelo surge a finales de tos 60's, sin embargo fue hasta finales de ta década 

d~ tos SO's cuando se hizo más popular. Se le considera como una antítesis de el 

p~rádigm,a de economia de fronteras, se basa en principios éticos, sociales y 
~ . . .. ' 

es.pirituales que han sido desplazados por el sistema económico actual y pugna por 

medidas. como la red.ucciór;i de 'la dependencia humana respecto a los recursos 

·naturales, la promoción de Ja diversidad biológica y cultural, la disminución de la 

población humana; ~nJin,'''iJ'r~~one una reestructuración de la cultura, donde el ser 

humano reconozca que e_s :parte de la naturaleza y cese en sus intentos por 

dominarla. 
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Las ideas propagadas por el naciente modelo de "Ecología Profunda", asi como lo 

evidente del desequilibrio ecológico provocado por la contaminación generada dentro 

del contexto de la "Economia de Fronteras", hizo patente la necesidad de conciliar los 

efecto:; del crecimiento económico con la conservación del ambiente, configurándose 

en forma paralela un tercer paradigma llamado "Protección Ambiental", caracterizado 

por sus tendencias de minimizar los daños que la industria pudiera causar al 

ambiente y remediar en lo posible aquellos casos en que el equilibrio ambiental ya 

hubiere sido alterado, asi como a centrar la importancia del ambiente respecto a los 

impactos de la contaminación en la salud humana. 

Este paradigma se valió tanto de la Tecnología como· del Derecho,· pues por medio de 

la primera se buscaron medios para mitigar los problemas ci~ cÓnta~ÍnaC:iÓn, mi~ntras 
que por medio del segundo se establecieron leyes q~~)~egÜl.~ban Cie~~s recursos 

naturales, obligaban a los empresarios a determinar ei'impaCtó ambiental de una obra 

o servicio antes de que esa fuera desarróllacla; éf~ier~in~ba'l11imités máximos de 

contaminantes, creaban órganos_: gubernámimtal~~ :·:~m:árgados de la . materia 

ambiental, etc. Lo cual a la larga trajo consigo éfectos:negativos, toda vez que para 

los empresarios la gestión ambierit~I se' donvirtiÓ e'l1 ~11' ccisto més dentro del proceso 

de producción, propagándose'1a idea·de q·ue, l~s tendencias ambientalistas frenaban 
. ·- _-_·.: . . ,,;-.;_:! .. :-···_ . .. , 

el progreso. 

Debido al bajo impacto del paradigma de ·p~ótecciónAmblental", ante lo innegable 

del deterioro ambi~ntal, se desarrolló u~l1~~~o ~ÓdeíÓ; denominado "Administración 

de Recursos" o "Eficacia Global", a.tr~Gés:d~Í b:u.al seproponía tomar en cuenta toda 

clase de capitales y recursos ;ei~nyD"; ci~/1~s:'~á1"cu1os nacionales de riqueza y 

productividad, asl como en las polfticas.c:le;crei:irnientó e inversión, dejando atrás la 

idea de que la preocupación por ~¡'¡,;ri,·bi~~te' frena el progreso al centrar el interés 

tecnológico en desarrollar procesos que permita.n aprovechar la energía y los demás 

recursos de una manera más eficiente y acuñando el principio de •quien contamina 

paga", dejando en un segundo plano las tendencias de limitar las emisiones de 

contaminantes. 
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Una vez asimilada la necesidad de adoptar las leyes de mercado al mecanismo 

general del ambiente, a mediados de la década de los ochentas se desarrolló un 

quinto modelo denominado ·Eco-Desarrollo", el cual pugnaba por reestructurar. las 

relaciones entre la sociedad y el ambiente de tal manera que las actividades 

humanas se acoplaran en lo posible a los procesos naturales de ·cualquier 

ecosistema, tratándose asl de conjugar lo social, lo ecológico y lo económico, pero 

sin confundir tales ámbitos, ya que se reconoce la necesidad de alcanzar. el bienestar 

económico para todos los seres humanos, siempre y .cuando·~.einantenga un nivel 

estable de crecimiento biofisico. 

Derivado de lo anterior, es lógico que de dicho modelo.se.deriv~'1a,fd~a de incorporar 

al ambiente como un elemento más a tomar en:.c~e.ñtá.·~í:dei~rmlnar los planes, 

programas y modelos de inversión, valiénd~se. los g~biernos. ele distintos estlmulos 

fiscales para persuadir a los empresarios de dejar.aun'·¡~ª~:la~·form.as tradicionales 

de hacer negocios. "•'.'\,' ,:,:>:: ',' :. ;:.~ j 

·' . : -,,:_;, , '.~ 
··.-,;-'::-;T 

Al reconocer al ambiente como un sistema del é~al ~¡;¡{t1~'~~~¿féírma parte, a nivel 

internacional se desarrollaron varias accio~~~. ~á·r11;'i~9Cl~;:'..'eii' sG.!ot~1iclad ª 1a 

materia ambiental a través de un•· cuerpo.: ~6r~¡;tlvri/ú~i~o)!te~clencias ·que 

influenciaron a nuestro pals, que en 19as'.~x~Yci,iÓ~~li'~./:Ge;Q,~á1 del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, que.enire;~¡~-¡,;5'';i{áíe~iá~.:%~~Í~~~·10 relativo a 

áreas .naturales protegidas,· aprovechamiento ra~Íon~1 ·~e/i~~.;re~uro~ natuales, 

.. pr~tecciónal ambiente, etc."' . ''( :· 

Así, la· forma en que se desarrolló la prespectiva del ser humano trente al ambiente 
,·: ,·· -.- ·-•:·J',·" 

por medio de las ideas propagadas por los cinco paracligm°iis .º modelos antes 

expuestos, trajo como consecuencia que en los últimos añ.os lamateria ambiental se 

haya visto regida por el principio de •Desarrollo .Sust~~tabié~. ~reado durante la 

década de los 70's y perfeccionado en la Cumbre d~ R·16'c!E1Janeiro de 1992, el más 

importante tratado internacional en materia ambiental, del cual se derivan las figuras y 

pirncipios de Derecho Ambiental que Imperan en nuestro sistema jurldico. 

114 Cfrc. Apuntes de In materia Derecho Ecológico, Profesora Irene Lópcz Faugicr. Catedrática de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, Campus Ciudad Universitaria. 
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Esta. cumbre se celebró en Ria de Janeiro en junio de' 1992 y fue denominada 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y· el Desarrollo. A 

esta asistieron representantes de 178 gobiernos cuyo fin era conseguir la firma de 

acuerdos especificas para hacer frente a los grandes problemas ambientales y de. 

desarrollo y asi convertir la retórica politica en medidas concretas. 

Los resultados de dicha Cumbre incluyeron convenciones. globales sobre la 

biodiversidad y el clima, una Constitución de la Tier~a conformada por. princÍpios 

básicos y un programa de acción, llamado Ag~nda 21, que énA1 capitules.aborda 

casi todos los temas relacionados con el desarrollo sustentable aUnque carece de 

financiamiento suficiente para poner en práctica todas las actividades propuestas. 

Desgraciadamente, algunos gobiernos se negaron a aceptar los. calendarios y 

objetivos para el cambio (por ejemplo para la reducción de emisiones gaseosas que 

conducen al calentamiento global), asl como a firmar ciertos· documentos, o a. 

aceptar la adopción de medidas vinculantes (como. en ,el caso de los principios 

forestales). 

No obstante, la Cumbre fue trascendental· al crear. cónciencia dentro• de. los más 

altos niveles de la polltica sobre los vínculos existentes entre el medio ambiente y el. 

desarrollo, pues ningún politice podría ya negar que para al~anzar un 'il~s'arrollo 
sustentable, eran necesarios cambios socioeconómicos tales como dar a los pobres· 

una participación justa en los recursos: favorecer la participación ciudadana· en· la 

toma de decisiones; obligar a los ricos a adoptar estilos ·de vida menos 

extravagantes; y establecer mecanismos para que el tamaño y crecimiento de la 

población estén en armenia con la capacidad productiva del ambien.te. 

En conclusión, "Desarrollo Sustentable" es el término aplicado al desarrollo 

económico y social gue permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner 

en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades; definición que ha dado lugar a dos grandes discusiones. En primer lugar 

el deber de satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos ya que la 
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. . 
.Pobreza puede llegar a ser causa de catástrofes ecológicas.· En· segund() lugar, el 

reconocer que los limites para el desarrollo no son absolutos, sino que' d~penden del 

nivel tecnológico y de organización social, por el impacto que tienen sobre el 

ambiente. 185 

"Al incorporarse el criterio de sustentabilidad, .se están incorporando dimensiones 

tanto económicas como sociales y ambientales del. desarrollo, reconociéndose una 

mutua interdependencia entre éstas y ... también ha contribuido a entender la 

problemática ambiental de nuestro tiempo· en un sentido más integral... ligado a tos 

patrones de producción y de consumo, a los criterios de asignación y uso de los 

recursos naturales, a la distribución' geográfica y social de los beneficios del 

desarrollo y con ello también· a probl~mas sociales relevantes de nuestro tiempo 

como la pobreza, et desempleo y las migraciones masivas"188
• 

A través del principio de Desarrollo Sustentable se hace patente la necesidad de 

conocer, aprovechar y conservar los recursos naturales, siendo de gran importancia 

el valerse de la coordinación y la planificación para garantizar ta permanencia y la 

utilidad de los mismos, ya que podemos concluir que "la conservación se concib~ 

como usar bien y no como prohibir el uso"187
, pues si bien el ser humano puede 

cambiar sus hábitos y aprender a respetar la naturaleza, no puede renunciar a 

satisfacer sus necesidades. 

IV. l. l.- Percepción Social del Ambiente 

"La concepción de la preocupación ambiental no ha sido asumida de igual modo por 

todos los pueblos. tampoco ha tenido lugar en periodos idénticos. La preocupación 

185 Cfrc. Dcsnrrollo sostenible. E11r.•fc/opedia 1\ficrosoft® Encartu® 2000. O 1993-1999 Microsofi 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
116 MUÑOZ VILLAREAL. Carlos. Desarrollo sustentable, regulación ambiental, interés público e 
interés privado. En: Ecunumía, Sociedad y Afodio Ambiente. Reflexiones y avances hacia 1111 desarrollo 
.•m ... tentab/e c11 !.léxico. México: SEMARNAT, 2000. Págs. 59·60. 
tRJ BRAÑES BALLESTEROS. Raúl. ,\/anual de derecho ambiental mexicano. Op. Cit. Pág. 243. 
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- • • ,·. ', ', < 

por protegér l~s bienes naturales ha ·sido pr6g.;esiva, evolucionando de'forma casi 

- ' · .. ·' ' .:.:: -.... '.'- -< .. ·"· 
La forma en que ·cada ~ociedad percibe al'. a.mbiente y trata cÍe protegerlo depende 

de tres ::c;o~~~r::::'.P~~:e;~::es dependen;~: la ~~oc5 l~u~~r; • nivel. de vida; 
''~-~::_··:-r': ~.;~,,:;.<· ~;¿' '-'•"-": ,-; .... : 

ideologla, etc. ·• ...... ··:· ~· :. ;::-:· ·····/ 
La fcirma en que la variedad, cálida_d,·y distfil:Íú'éión de IÓs recurs~s.naturales 
es aprovechada. ... -. ,-.~. . ' './;-:>.; -''.:·~·.;.:,;:;: :':·.': ~-<:::~-,\~:·:.:.-f.~:: ;-:·-~:.-)>>::·,._ -.. 

La atención prestada a los conodníientos'1que"dé:;;.;·a'~é~a' iil'i\ata ~e' tÍeneri 

respecto a la necesidad de presérvár al anÍÍ:i.ienté/;,•.\' ·. ~.··•'.;)i•: .•:· 

El interés de los primeros seres humanos. por'.1ZAi~~~[i~,j~i~:~-tin~~iradÓ 
principalmente por el deseo de entender ciertos fenómenos; p~ró a medi~a que las 

civilizaciones fueron desarrollándose, la .situación cambió :y·e1:;ser humano tomo 

conciencia de que la naturaleza era la generadora de.16~ prcfa&i:t6s que s~tisfaclan 
sus necesidades básicas y aseguraban su supervi~enci~/au~que no ··se olvido por 

completo el temor y respeto hacia ella. 

Sin embargo con el avance tecnológico iniciado poíla Revolución Industrial, "el ser 

humano .se transforma de un organismo con activida.des estrictamente biológicas,· a 

un .individuo que transforma el ambiente para· su provecho"'""• surgiendo asl. la 

sociedad de consumo, donde el ser humano "separa el consumo necesario para 

mantener el organismo, del que se orienta a satisfacer sus gustos o deseos~190 , 

Debido a lo anterior, necesidades primarias como una alimentai:ión adecuada y un 

ambiente sano se han convertido en temas controversiales: ·en derechos· por los 

cuales varias organizaciones públicas y privadas, IÜchan .constantemente, 

enfrentándose a grandes intereses económicos que confunden a la sociedad 

11111 JAQUENOD DE ZSÜGÓN; Silvia. Derecho .-tmbicmtal /nformació11 Jm:estigació11. Esparia: 
D~kinson, S.L. 1997. Pág. 9. 
" llERES PULIDO, Ma. Eugenia, CHA VEZ TAPIA, Catalina Beatriz y MUi'IOZ, Ana Lilia. 
Educación Ambiental. México: Editorial Patria. 1996. P(1g. 158. 
iw JAQUENOD DE ZSÓGÓN; Silvia. Derecl10Amhiental /11formació11 /m·e:'iliguc.:ión. Op Cit. Pág. 16 
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valiéndose de modernos medios .de producción, comercialización, .. promoc1on, 

publicidad y venta que sólo sirven ~ara confundi~i~; sum~rgÍéndola en ia problemática 

del consumismo. 
. . -~ . - . - . . 

Por lo que respecta. aÍ 'cuidado. ,del ambiente, la importancia q'ue ·_a.hora se le 

concede,,se detié:en'gra~:rriedidao'no a un espontáneo reconocimiento de_ su 

trascendencia para·'ª é:onti~uidad de ta vida, sino al grave deterioro que há: sufrido; 

originandc; problemas· ambientales de lndole global, asl como al fra~asó de gran 

parte de los n1odelos polltico-económicos y a algunos descubrimientos ciienUficos. 

La poca importancia que en nuestro pals se ha dado a la problemátié:~-'a;,,bient~I es 

patente debido a la falta de acciones eficientes y prácticas que a, c~rt"~; median~: y 

largo plazo propicien un ambiente saludable, motivando la párticipaciÓn:":!e' todos los 
. ', . _. . . ; '" . -~"-.; ' . 

sectores de la población y creando en cada individúo, una ·c.oiié:iené:ta iimblental a 

través de la formación de hábitos basados en el Principio d-eias·~~·7<}:::'. "-

SI bien es cierto que durante los últimos años la preocupació'n por: los asuntos 

ambientales ha ido en aumento, las institucion.es 'g-uberna~e~ta-l~s~· las empresas 

privadas y las organizaciones no gubernamentales han .sido incapaces de proteger 

efectivamente al medio y detener su deterioro, toda 'vez que se requiere de un 

verdadero compromiso social hacia una cultura ambiental que permita dejar a un lado 

las actuales ten_dencias ~conómicas y de m7rcado y concilie los intereses colectivos y 

el beneficio individual, pues no son pocos los casos en que una actividad que impacta 

al ambiente trae ganancias para unos y perjuicios para otros. 

Lo anterior "no podrá alcanzarse sin que existan campañas integrales y sistemáticas 

de información ambiental general. A su vez, esta información, que es la susceptible 

191 Lns JRs http://www.tld.net/uscrs/fconscrv/las%203Rs.httn#introduccion 
El principio de las 3Rs promueve el desarrollo de tres acciones básicas para proteger el medio 

ambiente: 
Reducir - Evitar todo aquello que de una u otra fomta genera un desperdicio innecesario. 
Reutilizar- Volver a usar un producto o material varias veces sin tratamiento. Darle la máxima 
utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos. 
Reciclar - Utilizar los mismos materiales una y otra vez. reintegrarlos a otro proceso natural o 
industrial para hacer el mismo o nuevos productos. utiliznnc..lo menos recursos naturales. 
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de generar conciencia mediante el conocimiento de los· comp_()rtamientos · de los 

recursos naturales, es la que permitirá que se asuma la cuestión· a_mbiental de_ forma 

espontánea y, consecuentemente, favorecerá una mejor y mayor- protec~ión de_ los 

bienes naturales"'º'. De igual manera evitará el surgimiento_:de conflictos entre los 

intereses empresariales y los amblentales al desestimar argu'rnentos 'parciales o 

ambiguos que favorecen determinados intereses privados;- --- ' 
. ' .. ·· ¡ .. - ... -.·_· 

Además, dicha información hará patentes- lci~ benefi~i~~;j~r~i..;~~o~ tánto de _la 

adopción de medidas precautodas:en lo~ procesÓsé:de: ~i;;i!Jc:iCíÓno·como _de la 

realización de actividades--_ de - restauración;· conservació_n _'y .:_aprovechamiento 

sustentable. ::;>-:'.5~ 

En nuestro pals la infÓrn:lai:,ión ambiental comenzó a propagarsé ~-t:a~~-~ ~~ div~rsas· 
campañas,_ que promÓvlan la conservación de los , reéursos'-:'n-aturale_s _:y_- la 

implementación d~ medidas en contra de la contaminación; · ader1uÍ~. ,_-dur~nt~ , Ía 

década de los BO_'s se introdujo la educación ambiental en las -és~~~-iii'~ d~.:~ive1. 
básico y medio, aunque fue casi quince años después cuancld s~ le ot.;rgó'.;;,áyor 

importancia, al considerarla dentro de los planes de est~dio como ~~ª ~áte;ia 
·• - ·.··,.-

diferente a la Biologla y la Geografla, con su propio contenido y sistematización. 

Como resultado de ese flujo de información, proveniente de fuentes: nacionEÍles- e 

internacionales, varios sectores de la sociedad mexicana no sólo'-~xpre~aron- su 

preocupación por el ambiente, sino que comenzaron a desarrollar' a~tivi_clad~s para 

preservarlo, de ahl que nuestro sistema jurldico reconociera la participación social 

como un elemento fundamental en la creación de una cultura, ambiental mexicana 

estableciendo en el articulo 32 bis, fracción XVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, que la Secretaria de Medio Ambiente y RecursoE 

Naturales (SEMARNAT) deberá: 

"Promover la participación social y de la comunidad cientlfica en la formulación, 
aplicación y vigilancia de la Polllica Ambiental y concertar acciones e inversiones 
con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente". 

l?.l JAQUENOD DE ZSÓGÓN; Silvia. Derecho Ambielllal lnfor11111c:iá11 lm-'csti~ación. Op Cit. Pág. 24 
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• Obligáción ~ue ,la L~y Gener~I éie_I. EqÚilibrio Ecológiéo y la protécción al Ambiente 

• (LG!=PPA) recalc;a ensus articulas 157, 158 y.159, en los.cualés se estabiecen los 

• rne~anismos'á través de los cuales lá soéiedad Órgánizadá.habrá de participar en la 

formuladón, Ín~Írume;,faciÓri; gé~tiÓn y ev~Íu;6r6~ ci.~ la ~oÍiti~a ambiental. 
. ;.~·.· ' ': ).:};,//. -. 

· · Por otra parte, la reci~nte Ley ~ederal de :-fr~n~~arenda y Acc~so a la Información 

Públi~.a Gubername~tal (publicada en el Di~~i6 'b'rí~1~1'cie ¡~ Fed~r~ciÓn el 11 de junio 
. .;. -'-", "·" - ._, . -· . ' 

de 2002) impulsa la participación social ·tánto:enmateria ambiental como en todos los 

ámbitos de la politica nacional,. aLtener. por· objeto el _garantizar el acceso de toda 
' .···".-.; .<·: . . ' 

persona a la información en posesi.ón · de .los Póderes de la Unión. a través de 

procedimientos sencillos y expeditos: eón el fin de hacer transparente la gestión 

pública mediante la difusión de la misma, en especial de aquella referente a las 

metas, objetivos e informes de las unidades administrativas, los servicios que ofrecen, 

el marco normativo vigente, tos mecanismos de participación ciúdadana .y cualquier 

otra información que sea de utilidad, se considere relevante o responda a preguntas 

frecuentes formuladas por el público. 

"En consecuencia, la autoridad ambiental en México entiende y. asume que la 

corresponsabilidad en materia de medio ambiente y manejo susten.Íábte de' los 

recursos naturales no se da por decreto: por el contrario, es un proceso gradual. qué 

induce co.nfluencias entre las crecientes demandas de participación de .los _grupos 

sociales, con sus capacidades reales de participación y corresponsabllidad, por un 

lado, Y.la innó~ación.gube~namental para responder y fomentar la participaéión, por el 

otr~:·;•>.' •• ;.~~- · •. >/.:._ é·~ ,·. ~- ... , ·-

-:~.:: ::- ; ':, :,·;.. ' ' ,'. ,- ,;-

:: • "Exisi~~~~ll : Méx!éo\:cerca\ de 450 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

. integrádas por':grupos ec~logistas y. otras asociaciones civiles, convencionales e 

•inclu~o ~~é6ia;~sf' :; Estas:'. organizaciones realizan actividades referentes a la 

educación arnbienial, prilt~c6rórí y ~onservación de los recursos naturales, promoción 

191 ·"Participación Socialº. hctp.://www.inc.gob.mx/upscc/participacion/intro t .hlm 
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y_difusióri, asi como trabajo comunitario"••• y muchas han alcanzad.o_ un alto nivel de 

influencia dentro de los órganos de participación creados por la SEMARNAT, como 

P()r .. ejempló los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable195
, 

desgraciadamente, muchos de ellos se limitan a participar solamente cuando sus 

. .-intereses se ven afectados directamente. 

"En consecuencia, la autoridad ambiental en México no puede ni .~ebe sustraerse a 

ser receptiva y atender las apreciaciones o las demandas de quienes guardan una 

estrecha relación con los diferentes entornos naturales;· ríc)'·Sólc{COri.e(fin de· prevenir 

o solucionar situaciones conflictivas,· ·sino para cumplir ·con ·e1 .. mandato legal que 

establece la necesaria participación y coresponsabilidad sociai en la formulación, 

gestión y evaluación de las politicas públicas ambientale~~•••; . 
. . . ' . 

En conclusión, para. crear una conciencia ambiental· es fu~damental la participación 

de la sociedad en la prese~~-clón _del ambiente y el aprovecha~lento sustentable de 

los recursos naturales,. por .·¡o cual en nuestro pals se están estableciendo 

mecanismos que :-aseg·u~en la· participación efectiva de la sociedad, estableciendo 

como obligaclone~ d~I -Est~do ·asegurar el acceso a la información ambiental y su 

difusión; hacer posible l.Ín conocimiento amplio sobre los problemas ambientales; 

establecer metas claras· para todos ellos están involucrados en la problemática 

ambiental, e implementar mecanismos eficientes de seguimiento y evaluación de las 

acciones aplicadas para la consecución de metas. 

1" MERES PULIDO, Ma. Eugenia, ,Catalina Beatriz CHA VEZ TAPIA y Ana Lilia MUÑOZ. 
Educación Ambiental. Op. Cit. Pág. 178. 
l'>5 Los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable son grupos de ciudadanos, autoridades 
estatales en medio ambiente y congresistas de los estados, que convergen en el sistema de participación 
social de la Scmamat en respuesta n los compromisos de nuestro país emanados de la agenda 21. Los 
Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable se constituyeron en 1995. 
Funcionan como órganos de consulta. evaluación y seguimiento respecto a la polltica ambiental y, están 
encaminados para que Semamat responda a las demandas de la sociedad civil respecto a la politica de 
medio ambiente. 
Actualmente sesionan cinco Consejos Regionales y el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo 
Sustentable. 
ht t p://W\\"W .scmamat .gob.mx!part ic ipacion_ e iu dadann!conscjo _de sarro J lo.shtm 1 
l 'Jb ··r11rlicipación .'foctnl y Cot1j1ic1o:r Ambi1m1ale.r ". htlp:l/www.inc.gob.rnx/up:;;:cc/purticipucion/intrn l .htm 
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IV .2. Efectos Sociales de los Daños al Ambiente 

IV.2.l.- Aprovechamfento frracfonal de los recursos 
naturales 

El aprovechamiento irracional de los recursos naturales no es más que el uso 

intensivo y desorganizado de los mismos, lo cual ocasiona en muchos casos 

desequilibrio ecológico, entendiendo por tal "la alteración de las relaciones de 

interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que 

afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 

seres vivos" 197
; toda vez que se rompe el balance establecido por la naturaleza, 

alternando también los sistemas naturales, como a los económicos y sociales. 

Efectos de la explotación de los suelos 

"El suelo se define como el conjunto de,.~cuerpos naturales, originados a partir de 

materias minerales y orgánicos, que conÍiene'n materia viva y que pueden soportar 

vegetación en forma natural"19ª,' Ía lrn.pÓrt~rida:del suelo es obvia, sin embargo el 

hombre ha propiciado y perm.iticÍJ·;s~ "dét~rl~r~ sin importarle que una vez perdido, 

éste necesita de miles de años:p'ar~\e~~pera'ise. 
·. ·\;_:·:~~ ·.,_•XJ:-,~~: ~o-:_'· 

El proceso de degrada~lónd~I s¿efo;7~:ia desertificación, el cual se presenta 

cuando las tierras productivas ~ó~ de~~ici~ist~s de su cubierta vegetal y se manejan 
~.;.; • ; ••• '· • .-·" T • ••• , • .,~ _. :; ';,: ' 

inadecuadamente: .. Asl. pues'i:ta deséitificación ·puede tener consecuencias tales 

como azolves, dislllin~ción~d~.,~ reai:;~~,n~t~ral 'de aculferos, disminución de la 
fertilidad, etc. . " · · .· .. · ';; .'.' ~: • ..... . 

. , ·':;·-A;¿::._.·,:-:/,~~·;~~\ ::';-~: <:: 
>""·." ~-;: :~- .- . · ... 

En México se presentari'~a,.rias"6'au"~a·s rÍ~tJr~l~s qu~ favoreC:e~ la degradación de la 

tierra; entre los de m~y~r irnp~rt~~ci~~~éri~üerÍtra~·¡~"e~C:Í~l<?n' hfdrlca y eólica, la 
.. · :·: , .. -.: ~:-~~ \~::.:,: ',·:. ,,~ 

197 Articulo 2°, fracción XII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y fa rrotección ni Medio 
Ambiente. 
198 Cfrc. Estadlsticas del Atedio Ambiente. Aléxico, 1997. Informe .robre fo Si/Ilación Generul en 
AJateria de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente!, 1995- /996. Op. Cit. Pág. 178. 
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,·ciegridación fisiéa, q~lrni~ay bioló~i~a •. ad~más del aumento de las condiciones de 

,salinidad. 

'i D~ ácueré:io co~ cálculos. realizados· por la. e11ton¿es Secret~rla de· .Medio Ambiente, 

· · · .'Re.curso} Naturales y Pesca elltre'J995f1996,,el 81,% de ta superficie del país 

: 'presentába terrenos degradados por.caúsas naturales y por~ actividades humanas 

< como el 'cambio en el uso 'del ~Jeto. parár fines' a~rop~C:uarios y silvicolas, la 
• • - ~ • ' < ' - ' ' • • ' • ' • • - ' • ' - ' • • • • • • - • ¡ ' 

construcción de infraestructura, la deforestación> érarái:lo excesivo de la tierra en 

sistemas de agricultura tecnificada: ~i;fL':X;; ... ,;:::: .. · > .. • /:' 
:~·::_:~ ·-:_···\ .. "/\ 

El Programa Nacional de Medio Ambiente• y Recursos ·Natu;~l~s 2001-2006, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 c:le febrero de :2áo2, señala que 

los cambios en el uso de suelo se deben a los patr~nes cie' C:re~lm,iento y migración 

imperantes en nuestro pals, ya que en las zonas rur~les h·abÍtan alreded.or de 12 

millones de personas en pobreza extrema; quienes debido a .su .marginación han 

desarrollado una dependencia directa hacia. los recu.rs.os. · naturales . y su 

consecuente degradación al aplicar métodos que propician·· erosión como por 

ejemplo la roza - tumba y quema, ta no rotac.ión de c.ultivos·, 1'a.tala inmoderada, el 

uso. de fertilizantes o pesticidas no apropiados, etc .. 

Efectos~e lasobreexplotación del ~gua; 
·"El ag~a es Úf1 componente vital del 'ambiente; ast,como también un valioso recurso 

natural ~ar~ el hombre, ya que es el medio c:1·6~c:li!'~i~Ein ~i.im"er~sas especies, forma 
... " - .. _.,, .. , ·. . ._ - . '. .· ~ -·' .. - ..... ' . "" -~ ,:: .' "' " -

part~'' de .. los 'ciclos •• ·. de>(ª ·11aturaieza :, qúé''sÜst~ntan '..tanto la vida como las 

'c~rac~ertstidas;'éíef los 'ecosisÍemasc'(lriCiuyendo los ''originados por actividades 

hurll~nas) y es taiTibién medio o insuni'o.de distintas actividades económicas" 199
• 

El dla 22 de marzo de 2001, fecha ·señalada por las Naciones Unidas como el Ola 

Mundial d.el Agua, dicha organización, por conducto de la Organización Mundial de 

la Salud, ·presentó un rep.orte según el cual "solamente 2.5% del agua que cubre la 

tierra es dulce y la mayor parte de ella se encuentra congelada e inaccesible en los 

''" lbidcm. Pág. 37 
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picos de las montañas y Groenlandia, dejando menos del 1% del agua dulce 
accesible en los lagos, los ríos y los mantos subterráneos"'"°. cantidad que se ve 

disminuida por factores geográficos, económicos, financieros y de contaminación. 

Durante el siglo pasado, el porcentaje de agua utilizada fue dos veces más alto que 

el indice de crecimiento de la población, situación que ha dad~ l~gar a que en la 
' - ' - ~ -. ' .. - . . . -. - : 

actualidad su abasto y cuidado sean considerados como dos :,de, los problemas 
globales más importantes. 

En ,nuestro pals, el, 67% de la lluvia se regist~a durante cuatro meses del año y el 
68% del escurrir1liento:;uperfi~ial'del ~gÚa, de losiicis''se encuenira en el sureste del 
pals; donde,habitá é123o/. c:Íe la:¡:,6'1:JiaciÓn, i~ iuálnos lleva a la conclusión de que 

·•' ei 'restanté 1-l•k s~ ~o.~c~~t~a ~n' í~irií'tria~:7~~.c>'s y ~emiáíidos:. ,' 
· · "ic·,;-.':>.\/ ;_:,~::::"::·:·· ·;·:~'"' 

Por otra parte; los rE!curs,os'c!e ~gua.dulce de México se consideran de una riqueza 

media, carai:teiizados ~ar ~E!ne;·~~~disp~~lblÍiciJci'aílúá1 per capita de soo a 10.mil 
-·· .. ·-~~~· :' ._, " ' , ' 

metros cúbicos. 

ca~,g~:u"·a;_;·e'ª .. eA~dm::b:o.lus}·,e,e.~t··,,~P: .. o:s; ...• :.d.:ei.:~~¡~~~~.~i~f~,·.'·,"n}t~e~r~c~o,¡n·~e~crt:a.~d,r:op:s¿·','d•~e·~b;i·d::o,;:~:: 
fueniesi·s1{º'encuentran 'a los 

••· .•.. · .. :~, { • :/;·~-'' ··, t~' '.<:,' ' ' ',''', 
,_-.-- .:·,, .. ,, ,· .- "·-· 

~:~:ul~~a::r·,:~~·.· ~tii~~~(~t~t:t~g~é:t~:~ ~r~:~sm~,:di::m:~e:~::s~~~ct~~~ 
capacidad' para: aÍma~~~~¡:':~I · 29o;.:de1. escurrimiento, superficial. Las presas son 

construidas ca~ el fin d~·~~~'rnp~~sar la distribución desigual de la precipitación en 
''. '·,· . 

el país, sin.embargo pre~entan ,distintos grados de, deterioro relacionados con la 

100 http://wwW.\\'orldwatcrday.orglrcport/ch l .html 
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falta de mantenimiento, el término de su vida útil y la falta de definición en las 

responsabilidades para su manejo"2º1• 

En México se utilizan 72.2 mil millones de metros cúbicos anuales de agua, siendo 

la principal actividad consumidora la agricultura de riego, le sigue el abastecimiento 

a Jos centros de población, el uso industrial y las actividades pecuarias. 

El uso ineficiente del agua y su falta de tratamiento han propiciado que las fuentes 

superficiales sean insuficientes y los aculferos sean sobreexplotados; situaciones 

generadas, en cierta medida, por el hecho de que el agua no se cobra ni se mide en 

muchas zonas del pals, lo cual propicia que sea desperdiciada en un 54%, es decir, 

al año se evaporan o fugan alrededor de 30.3 kilómetros cúbicos de agua. 

La sobreexplotación 

irreversibles como el 

de los aculferos, ha ; ge~e~~do . impactos ambie,ntales 

agotamiento de m~~a~tial~i:'it~ ·.:· c:Íe~~P~;iCió~ de •lagos . y 

humedales, la reducción de los caudales' de '1~·~;;¡~~'.·1ii ~liÍTifnaciÓ~ d~ vegetación 

nativa y la desaparición de ecosiste.mas2º.2 .' '\'. \:« ·.'_;' 

.·.o-.. -~. ~; ·,;'.; :-~ ·, ~ 

. ·~ ... ': 

De acuerdo con los cálculos realizados pór,la:_se.¡:retarra'de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a mediados de la 'c:léc~d~ ;·pas'aci.a).de ,~ mantenerse las 
- ••o- • ' 1 > e">)~ ; .;.- ," • --<, _,.-. ,--- :-• ..... •-

tendencias actuales respecto al uso del agua, 'en. pocos 'años se intensificarán las 

presiones sobre las fuentes natÚrale~ de e;t~ recJrs6}aumentaran los conflictos 

sociales relacionados con sJ disponibilid~d y ~pr~IÍechamiento, previéndose que 

para fines de este siglo, la mitad de la 'población tendrá una disponibilidad limitada 

sobre ese líquido. 

. . 

Efectos sobre la biodiversidad 

"Los ecosistemas son fuente de recursos, materias primas y servicios ecológicos 

esenciales para nuestra economía y resguardan el acervo genético de las especies, 

201 Progranm Naciomil de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001 ·2006. Publicado en el Diario 
Olicial de la Federación el 13 de febrero de 2002. 
w: Cfrc. Programa Nacional Hidráulico 2001·2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de febrero de 2002. 
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cuya conservación es fundamental..., en tanto qu~, cada una de las especies 

representa un eslabón de la compleja cadena cié' lós procesos ecológicos que 

generan los servicios ambientales; además de que .:-eri- potencia representa un 

_recurso sujeto a algún tipo de uso o aprovechami<0mto d,irecto o indirecto"'°'. 

Para hacer referencia a toda esa rique~~'; ~~,t~-r~(;~enerada dentro de los 

ecosistemas, desde la década de 1980 :~~~ ~c;~ul,;;;~~- el, término biodiversldad, 

utilizado para describir todos los aspectos de:-_1á :diversidad biológica, incluyendo la 

riqueza de especies, la complejidad de_un,e~ci~isí~-in'a' y la variación genética20
', o 

como la define la Ley General del Equilibrio Ecológico y- protección del Ambiente, 

en su articulo 3º, fracción IV, es "la va-riabiÍidad d~ ~~ganismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas - terrestres, marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las e'species y de. los 

ecosistemas". 

La pérdida de diversidad biológica es uno de los problemas - ambientales más 

graves, propiciada por la destrucción de vegetación natural a través de 'actividades 

humanas como agricultura, ganaderia, urbanización, mlneria, etc., las cuales 

implican deforestación por tala, desmonte, sobrepastoreo o incendios. 

La deforestación es la principal causa de ruptura del equilibrio ecológico, toda vez 

que origina alteración y pérdida, de la blodiversidad, debido a que las cadenas 

alimentarias se modifican:· numé'rosas especies vegetales desaparecen y gran 

c~ntidad de animales mueren' o ~inid~an. 
_:.'/,;-.. ; 

'. ' -· .~· - ''·_).;f .. ;/,•'.,-·;_. ; 

"las ~ctividades humana~ no ~61C> ·púeden destruir directamente la vegetación 

, natural v_ía deforestación y c~mbio definitivo de uso del suelo, sino también pueden 

..;,edificarla indirectam~nte a través de hibridaciones que transgredan las barreras 

201 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Op. Cit. 
2°" Cfrc. ALLJ\BY, Michacl~ Al.LA BY, Robin; el ni. Biodivcrsity. En The Concise O.iford Diclionary 
of Ecolos...,rv. Estados Unidos de América: Oxford Univcrsity Prcss. 1994. Pág. 48. 

190 



, , , 

- ,- ., -._.·_· .. ,,,. - . , 

,':'·reproductivas naturales, y a través de la creación de hábitats que pueden propiciar 

~~tablecimlento de loshibridós ~roduCidos~'°'. · 
-·· < ' •• •• • - - ·-. -·' ' • 

'<, ()tr~',:anienaz~::con.tra la bi6dive~sidac(es el tráfico ilegal de especies vegetales y 

º ~;,¡ri,~¡~~; ~{cJal no ~ÓI~ involucra· ~jemplares completos, sino también productos y 

:<< s~bpr6d~ct¡;s··~(in;() pieles, ti.uevos, carne, etc. En el caso de la fauna, según 

'':cálculos,de la Procú,radurla Fe.deral de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) 

· ;e·alÍiados enÍr'e,19SB y 1999; 105 especies son comercializadas de manera ilegal a 

pr~,cfos q~~; o~~ilan e~tre los $SO.OO y los $6,000.00, mientras que el tráfico de flora 

es: menos aparente, pero aún ási grave pues muchos ejemplares son ofrecidos en 

mercados, viveros ycall~s. 'a precios de entre $150.00 y $200.00. 

Res,ultá' complicado,1?1' d~~ener ese tráfico ilegal de especies ya que se,"hace en 

torl11~ clandestina 'y ~i nÓ es detectado en flagrancia, se dificulta la acreditación de 

la finalidad, col11ercial del acto"208 y por lo tanto la integraciÓn ,del tipo penal 

'correspondiente: Además, la NOM-059-1994, que señala cuales son la~ especies 

·silvestres declaradas en peligro de extinción, raras, endémicas; bajo:,prótección 

especial o amenazadas, sólo contempla aquellas que son 'mexicanas, 'pór lo, que 

dentro de nuestro marco juridico existe una laguna respecto al t'ráfico internacional 

de especies de origen extranjero, situación que se agrava "debido> a,, que ias 

frecuentes modificaciones a la Convención sobre el Comerci~ · lnternacio;,al de . 

Especies Amenazadas (CITES) hace difícil homologar loS Ust~dos'rT:exÍ~a~bs con 

los internacionales. 

Por otra parte, la riqueza natural de nuestro pals también se ve. afect,a.dá por la 

sobreexplotación y el submanejo de las especies, pues al hech.Ó de 'que el total de 
' ... ·· - . ' 

especies cuyo aprovechamiento está permitido por las normas legales es' bajo.en· 

relación con el número de especies conocidas, se añade el que el uso real recae 

más en unas especies que en otras, es decir, la intensidad del uso no es igual entre 

ios Estadí."iticas del Atedio Ambiente. AfJ.,·ico, 1997. Informe sobre la Si/lwción General en AlaterÚ1 de 
E:/.uihhrio Ecolós:ico y I'rotL•cción al Ambiellle, 1995 - 1996. Op. Cit. Pág. 190. 
"'O ESA RES ESCOOAR, Marco Antonio, Snmucl IOAl~RA VARGAS e Israel de Jesús GÓMEZ 
TORRES. Dt!reclio Pena/ Ambiental. Ancilisis ele los Delitos cmura el Ambiente en 1\fé..,.ico. México: 
Editorial Porrúa. 2001. Póg. 90. 
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todas las especies debido a las ta~as ~fi~ial:s d~ ap~ovecharnierito, ·la abundancia 

relativa de las poblaciones, la distribuC:IÓrí ·.geográfica• y '1as preferencias de· los 

consumidores. 

. ·. . 
Corno resultado del aprovechamiento irracional de la biodiversidad/un· gran número. 

de especies se encuentran amenazadas, calculándose qÚé!°·a1~~d~'ci(i~'de: 1000 

plantas, 129 rnarnlferos, 272 aves, 218 reptiles y 126 pec~s' ~e;¡,;néuentran en 

peligro de desaparecer, mientras que localmente ya se han extin,guldc) 32 espe6ies 

de vertebrados y 15 especies vegetales . 

.lV.2.2.- Contaminación 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su articulo 2º, 

fracciones VI y VII, respectivamente, define contaminación como "la presencia en el . . ' . 
ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier'combináción de ellos que 

cause desequilibrio ecológico" y a los contaminantes corno' "to.dá materia o energía 

en cualesquiera de sus estados físicos y formas •. q~e at incorporarse o actuar en la 

atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento n~tú~al, .altere o modifique 

su composición y condición natural". 

-·-· 
Sin embargo, desde mi punto de vista .~~¡'5t~n ·en IÉ(doctrina definiciones más . . . . .. , ··« 
completas, como por ejemplo . la de. Ramón .Ortega Domlnguez para quien la . . . ' ( . . - .. 
contaminación es "la alteración de Úna,,sustanci~,' organismo o medio por efecto de 

materiales (residuos), 'energ.las 'o niic;roorganism()s liberados incontroladamente que 

proceden de la actividad h~.111.ª~.ª:~~!/ •·, 'i<;J ;\:'.< ·· 
---~ .'·.f--1' ::: ,-.;··~( 

Con respecto•' al ·. pr~~le~a' de la 'C(J~taminación er,i 'el' Valle de México, Jesús 

Gutiérrez R.oa ·señal~.·, que' ºes''..s~gú;§\qu~~E!n ~I. siglo .:antepasado ya habla 

contárni.riación en' 18' Ciudad de•' Mé~icc{ éoÍnó córisecuÉmcia de los desechos 

materiai'E!s produi=Ídos ¡:ior s~s.habltante~. Sin°embarg~/E!n 1845 apenas habla 240 

.,.,ORTEGA. DOMÍNGUEZ, Ramón e Ignacio RODRIGÚEz MUÑOZ. Ma1111a/ de Geslió11 del 
rlmbie11tc. Espana: Editorial MAPFRE. 1997. Pág. 156. · 
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mil personas y el área habitada cubría un poco más .de ·12 Kin • "20
', además de que ,. 

la contaminación atmosférica por emisión de .gases tóxicos es un fenómeno 

relativamente reciente ya que su etapa d~ maym desa.rroÍlo empezó hace 40 años. 

. . . 

Desgraciadamente, en la actualidad d~bido. a los procei'sos indÚstriales: asl comci a 
las grandes concentraciones de población h~m~na, sÉ! ge~era ,"m~yor ca~ticlad de . 

ma_teriales y sustancias residuale~. •· 1as. cuales ._diflcilménl~ ·son• asimiladas por los 

ecosistemas naturales y por lo tanto tienen efectos· muy n?ch1os eii.et.aire; el agua y 

los suelos. 

Contaminació_n del Agua 

La contaminación· del 'agua péir desechos sólidos, e~· un' prohlema ·muy grave· en 

nuestro pals, C:om~ ejemplo, tan sólo en la cuenc~ de· Mé~ico,' los tramos aún no 

entubados de los 38 rlos más importantes de la regió~'·y IÓs pocos cuerpos de agua, 

son considerados como drenajes·. ~. ciei10' abi~rto; poi algunas ' autoridades 

municipales, debido a las casi9 mil descargas diar~asªe águ_as:residuales. 
\-' 

Los desechos industriales; agrlcólas, ganade~ci~"y do~é~ti~os son l~s principales 

contaminantes d~I ag~~ p~es está~ có';1form~dos por tóxicos que . impiden la 

. reintegración o reutiÍizaciÓ~ c:Íe dichci ~¡~;,;~~t~~it~i. . 
.~·.; <.<~ . .-:: :".', ' C • •; .- e''. ,•:,: ·.; . <·.::.:;; ~ ;' 

· .. ;.; L¡is ag_uas:desech.~d~s pof:1;:i industria, contienen colorantes, disolventes. ácidos, 

grasas/sales; n1etalefy"sus:táncias que son dañinas para el ser humano y en 

!~~í~X4~~~~r~1~~fil~l{~!~:2::;:;::: d:",;·d::::~::~:: º~: 
.:'.":, __ '.'"." ''·y:~- -., ,. .. :· ·:.:'._;'. . ' "',.".·~ : -~,>-. 
. ~ -_. ·-;:;; ,. . :.:· '"' - "":' 

.º.":;' 

' ., P.o.r otra parte; en las actividades agrlcolas, los mayores contaminantes del agua 

, ~éin Íós p~~ticid~s: fertilizantes basados en alguna mezcla de nitrógeno, fósforo y 

potasio CNPK) y ab6nó 'naturaÍ; La forma en que se da este fenómeno es simple, el 

201 GUTIERREZ ROA. Jcsüs, et al. Distrito Fedl!ral. Educación Ambiental. Ccu11i11os -Eco!Ógicos. 
EditorialLimusa y Noricga Editores. 4•, Edición. México. l 997 .. Pág. 1 o. " 

193 



- -. -

·.. ; -

agua de usó agricola se mezcla con esas sustancias, desciende al subsuelo y llega 

a·10~ ,:;,antos.frefÍticos; tiempo después cuando el agua es extraida por medio de 

. po~Ós, ~e-·encuentra -contaminada y puede ocasionar graves enfermedades como 

intoxicaciones, tifoidea, amibiasis, cáncer, etc. 
.. :-. : -.. . 
;.··· '· '· . -· 

"':·Finalmente," en· su uso doméstico, el agua es contaminada con detergentes, 

.- <:/ rri:s~cti6idas', jabones,. grasas, materia orgánica, virus, bacterias, parásitos y heces 

· '_ fec-áles: 'sustancias todas, que ocasionan graves daños, pero especial mención 

.. riíe~éci~n los detergentes, pues la espuma que producen provocan la eutroficación, 

.:-.;·' ·.p-roceso que· ocasiona la pérdida de oxigeno en el agua, fo cual ocasiona la muerte 

.. ·¿'.de 1á fauna residente en los cuerpos de agua. 

Para el iratamiento de aguas residuales, nuestro pais cuenta con 1,018 plantas 

tratadoras municipales, con una capacidad instalad-a de ·75.9 m'/s, 

desafortunadamente sólo 7g3 de ellas se encuentran en operación y atendiendo al 

hecho de que gran número de la población carece de servicio de alcantarillado y 

drenaje, las aguas residuales recolectadas r~pres~ritan-unbajo porcentaje del total 

vertido, lo cual resulta más grave si tomamos en cuenta que de lo captado, sé.lo el 

23% recibe un tratamiento adecuado. 

Sin embargo no sólo los residuos. contaminan al agua, sino que también se ve 

afectada por las emisiones de humos a ia'atmósfera, pues estos pueden incorporar 

átomos extraños a las -moléculas d~l·.~~pocde_ agua atmosférica, propiciando la 

formación de ácidos que más tardes~p;ecipitan en forma de lluvia. 

Las actividades humai-ú1s' tían 'alteiácic) la cÓmposición de la atmósfera al propiciar el . _.: ,. '~ ; -, ' ,, ,•,,·· . '. ·-- -..... -

aumento de la~ coni::e'niraéio.nes'. nóri-nales de ciertos gases como por ejemplo el 

dióxido de azufr~ y ~1 diÓxldo d~-~arbon~. dicha alteración ha dado lugar a una serie 

de fenómenos globales cicim'ó el smog, la lluvia ácida, la lluvia radiactiva, el efecto 

invernadero y.la dlsmi~u.ci1ó'n-·de la capa de ozono, los cuales influencian de manera 

negativa al clima; el ciclo del agua, etc. 
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. hace casi tres décadas se ha venido realizado un esfuerzo constante en 

de polltica pública para abatir y revertir la contaminación atmosférica en los 

mayores núcleos urbanos del pals y más recientemente, en las ciudades medianas. 

··Entre otras accionés, se han desarrollado programas para eliminar fuentes emisoras 

de los contaminantes conocidos por los efectos que provocan en la salud de las 

personas, mismos que disminuyen las expectativas de vida al provocar o aumentar 

afecciones del sistema respiratorio y cardiovascular y agravar padecimientos 

crónicos">••. 

Para cumplir tales fines, el Gobierno Federal, por conducto de la SEMARNAT, ha 

realizado a la fecha dos Informes Sobre la Calidad del Aire en Ciudades .Mexicanas; 

en los que se describe el estado que. observan las principales zonas urbanas con 

base en datos analizados conforme a los: lineamientos expuestos en las Normas de 

Calidad del Aire para protección de la salu_d (SSA, 1994), poniendo a.tención especial 

a la distribución espacial y temporal Cie los niveles de contaminación que· exceden 

estas normas. 

Puesto que la calidad del aire tiene Úna relación directa con·. el . volumen de 

contaminantes emitidos a la atmósfer~. se presenian tamb(1faé~:~~tis informes los 

inventarios de emisiones, graci~s ª. 1os cuales sé ha ci~'IT{osli~d~ que e1 sector 

transporte es el más contaminante. y, dependiendo de .. la~ car'!ct~rlsticas de cada 

ciudad, en segundo lugar encontramos a lá industria y lo·s. ¿ervicios, según el nivel de 

consumo de combustibles y la intensidad de los procésri~ Ü~b~~o~industriales. 

Con base en los inventarios antes mencionados, és p'ós!ble as.egurar que dentro del 

sector transporte, los vehlculos particulares . s.on . 1á '.· fllente . de emisión de 

contaminantes más importante, resaltando cci~ ~Í10;1a\niportancia de implementar 

programas para el mejoramiento y ampliación d~itr~nsporte público no contaminante, 

asl como de verificación vehicular. 

:?0
9 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Nnturalcs. 
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- -
.Otra.fúente de información para la realización de tos mencionados Informes, son tas 

. red~s de monitoreo. en las principales ciudades del pais, tas cuales, en su inayoria, 

's~n op~radas y ~dmi~istradas por tos gobiernos local y federal, reportandó tos elatos 

registrados tant~ al gobierno focal, como a ta Dirección General de .Manejo l~tegral de 

CÓntaminantes de la SEMARNAT y al Instituto Nacional de Ecologla:210 

De acuerdo con tos registros realizados por tas redes de monitoreo, antes 

mencionadas ias emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos generados por fuentes vehiculares se han reducido en años recientes 

como resultado de diversas acciones, entre ellas et mejoramiento de combustibles, et 

desarrollo de dispositivos en ta combustión y control de gases, programas de 

inspección y vigilancia y atención a contingencias. 

Por otra parte, las emisiones de óxidos de azufre han disminuido debido a ta 

sustitución de combustóteo por gas natural en la industria y por ta instalación de 

dispositivos de control de gases en plantas de generación de electricidad . 

. A pesar. de esos ·grandes avances, el problema de contaminación atmosférica es 

•.• ,. ~r~ve': ~n espe~ial en lo toe.ante al ozono, ya que si bien ha disminuido el número de 

i:'.'cii~s ~~qU~
0

a16~~a·~aÍor~s extremos, se calcula que el 90% de los dlas del año se 
... ,.• su'p-er~. a· l_os:r;·ivel~s bajo~ .. 

En co.nclusión, gracias a las bases de datos creadas con base en la información 

ant.es referida, ha sido posible establecer las tendencias de deterioro o mejorla de 

calidad de aire, adoptándose programas acordes a las necesidades de cada lugar; 

desgraciadamente poca atención se ha dispensado a las emisiones de bioparticulas 

provenientes de agua, suelo y organismos, lo cual es un error tomando en cuenta que 

en nuestro pals no existe una clara separación entre zonas urbanas, semiurbanas, 

rurales e industriales. 

21° Cfre. http://www.inc.gob.mx/dggia/cal_airc/libros/scgu_info/sintesis.html 
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Contaminación del Suelo 

En nuestro país, asl como a nivel internacional, la preocupación por la 

contaminación del suelo aparece después de atendidos los problemas relacionados 

con el agua y el aire, por lo que no es de extrañar que se carezca de instrumentos 

regulatorios, inventarios, infraestructura y mecanismos de control que permitan su 

manejo adecuado. 

Los principales contaminantes del suelo son los residuos sólidos municipales y los 

residuos peligrosos. Los primeros comprenden lo que se conoce como basura, es 

decir, "todos aquellos residuos que surgen de las actividades humanas y animales, 

normalmente son sólidos y se desechan como inútiles o no queridos, éstos 

provienen de las actividades que se desarrollan en casas-habitación;: sitios y 

servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos"· comerciales y de 

servicios, asl como residuos industriales que no se deriven· de su. proceso y no 

estén considerados como peligrosos""'. 

En cuanto a los segundos, de acuerdo con lo .establecido por el la· Ley· General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al '.A~ble~te en su art1cJ10 2º, f~cción XXXII, 

agrupan todos aquellos residuos, en · cualqui~r: estado jÍsico, que por sus 

características corrosivas, reactivas; expl()siva~, tóxica.s, :i~fi;,;mábl~s o biológico-: 

infecciosas representen un peligro para el "equilibrio ecológico o el ámbiente; 

'''·'"' . . ,,. · ... , ,, -

Los procesos biológicos sonco~tinGo~'.~r~~i~~·~·ello.s .1a's nutrientes se reintegran. 

constantemente a1 ambiente, mante~ienélc:i',•~I ~CiumiJrio: pero dichos procesos se 

ven alterados por la co~í"a..;;-i~aciÓA d~1'át~1~;;t~c:l·a ~e~ que el exceso de desechos ... ,' .... ,...,.,,,,_ .. ,_ . ., ··' 

sólidos sobre la corteza terrestre púedefdifrlugár'iftiraderos a cielo abierto donde la 

forma de vida de plantas y animal~~;;¡~·~~ ~fe~tad~. llegándose al extremo de la 

muerte de algunas especies y ei<creciini~ntC> cfesrnedido de otras, hasta convertirse 

en plagas. 

ii 
1 http://\V\\'\\',inc.gob.mx/dgmrar/dsrsc/rm/nntcccdentcs.htm 
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"En México, la generación de residuos sólidos municipales (RSM) por habitante se 

incrementó en 200% en las últimas cuatro décadas. Su composición, pasó de ser 

mayoritariamente orgánica a incluir una alta proporción de plásticos y productos de 

lenta descomposición. lo que hace necesario el uso de procesos fisicos, biológicos 

o qulmicos para llevarse a cabo, provocando contaminación de suelos y cuerpos de 
agua .. 2•2. 

Del total de· residuos. generados;· cerca del 23% no es recolectado, depositándose 

en tiraderos cl~~dés'unb~ y Íer;~n'oibaldlos o ac~;;,ulándose en la via pública: esto 

. ocasio~~ problemas' cié:: c~ntaminaélórí', salud 'pública ·y·· destrucción o mal 

· tuncionamiénto de 1~l sis;~ina¡ ciéi'dr~rí~í~Y alcántarÍilado. 
. i'·. ;-.;,: . . - . . ·::· ::~·; -

~' ¡, ::· ·.' 

Cabe señalar que en los siÍios ~l:>iertcis de ciÍspo;¡ició~ final, aún en los basureros 

regulados, sé presentan condi~Íone~ de riesg~ 
0

para la s~lud y el medio debido a la 

falta de cobertura y la producción inconirolada" de biÓgás (metano, propicia el 

calentamiento de la tierra) y. de lixiviados (líquidos provenientes de los residuos): 

además de tener un negativo impacto visual y generar molestias sanitarias, fauna 

nociva, ruido, etc. 

En cuanto a los residuos peligrosos, ·de conformidad con la definición expuesta en 

párrafos anteriores, estos pueden ser de dos tipos: 

Residuos químicos peligrosos.- se generan al desechar productos de 

consumo que contienen materiales peligrosos21
'. es decir, al eliminar 

envases contaminados . con ellos, al desperdiciar materiales peligrosos 

·usados como insumos en procesos productivos o al generar subproductos o 

sobrantes en dichos procesos. 

212 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
iu Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su 
estado flsico, represente un riesgo para el ambiente, ta salud o los rccuros naturales, por sus 
caractcristicas corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas. inílamablcs o biológico - infeccionas (Artlculo 
2º. fracción XXII de la LGEEPA) 
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Residuos peligrosos biológico-infecciosos.- son materiales de curación 

que contienen microbios o gérmenes y que han entrado en contacto o que 

provienen del cuerpo de seres humanos o animales infectados o enfermos; 

por lo que dentro de ello se incluye a sangre, fluidos corporales, cadáveres, 

órganos extirpados en operaciones, cultivos de microbios usados con fines 

de investigación y objetos punzocortantes corno jeringas, instrumental de 

vidrio, etc. 

Una vez expuesto lo anterior. podemos concluir que los residuos peligrosos se 

generan prácticamente en todas partes, inclusive en el hogar, aunque, es obvio que 

los mayores volúmenes son generados por la industria, el .comercio y los servicios 

médicos. 

El que un residuo sea peligroso no significa necesariamente que provoque daños, 

esto se desencadena cuando,.se presentan co~d.iciones que propician su difusión en 

el ambiente, alterandÓ}a calidad del ai~e. suelos y agua, asi como aféctando la 

salud de los organismos vivos! incluyendo a los seres humanos. 

En el caso de tos residuos químicos, para que éstos ocasionen .dáños a los seres 

vivos, se requiere de una exposición directa y suficiente,' es decir, 'debe encontrarse 

en determinados niveles de concentración, tiempo y: frecuencia; mientras que 

tratándose de los residuos biológico-infecciosos, . para•··· que puedan llegar a 

ocasionar una enfermedad deben reunir.ciertas coricliciÓn~s ~Ómo por ej~mplo ser 

virulentos; hallarse en cantidad o . do~is ~ufi7ienté; ci~'e encu~rit~en una vía. de 

ingreso al cuerpo de tos índivíduos'eíc¡:iuesfas;.éÍc.~'~ 

Las industrias quirnfca, peiíó~u1rii1ca:~ hiet~l~ecá~ica.~ me:alúr~íca X eléct~ica so~. 
junto con las actividadés mineras: )ras··.·. ~ri~clp~les

0

' g~neradoras •de residuos 

industriales. Se estim~ qu~;ta~ ~ólo u.n 10% del ÍÓtal d~ :~e~idÚ~s peli~rosos 
generados en el pais, re~ibe ul1 !~atamiento ~decGado'. Los'gen~r~dores 'de residuos 

-- . . -- '--' ~ - - ... ,<.,·:-

21
-
4 Cfrc. http://www.inc.gob~n~x/dgmrar/rip/dcílnicion/dcÍinicion.ht~1I . . 
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peligrosos registrados en los 32 estados (27,280), manifiestan generar 3'705,846 

ton/año, aunque esta Información ha sido cuestionada: 

Lé! Infraestructura para el manejo adecuado de 1Ó~ residuos i~dustriales peligrosos es 

escasa. Antes de 1993 se autoriz~rcin:d~~ coi1Íin~ri1iei;itos:·uno,en Sonora, para 

'servicio privado, que se 'trarisfor.;¡ó ~ri.'IJ~~ emp~e~~éde~e'rii,ciÓ público varios años 

después, y otro en Miri~. en el ,e~tació'i~~iNu~V'o" León, Por desgracia, los 

confinamientos de residuos peligrosos:.rió sóio.':rió'han creéido, .sino que dos que 

estaban autorizados -en Sonora y San\Ji~ ;f>o'tosí~ cerr;ron por oposición de las 

comunidades locales. Hoy en dla, eÍ ¿~nfi~a;;:¡ie~to e~ MÍna .es el único en su género 

que se encuentra en operación. 

La infraestructura actualmente dÍs~~~;bl~"~o ~·~tisface '1os .requerimientos tecnológicos 

para manejar las distintas cor~ientes 'de''resid~os. Tampoco satisface la demanda 

regional existente, ya que la m~y~;la d~ las empresas generadoras de estos residuos 

se concentra ~n la zo~a cerit~~; mi~ntr~~ que algunos estados no cuentan con este 

tipo de infraestructura. 

El confinamiento de los residuos peligrosos debe ser el último ·recurso, en cuanto su 

manejo, ya que existen ot~as opci~n~s. como el reciclaje. Actualmente hay cerca de 

100 empresas reci~ladorasde reisíduos peligrosos: con una capaciidad instalada total 

de 1 '376,422.5 ton/año, sin contar. el reciclaje de lubricantes' como .. energético 

alternativo en ciertas industrias. 

-~.>. ',-~.' .~-~ ~:~":' 

Por otra parte, la infraestructura de manej6 el~ resi~IJ,()~. bÍológÍ<'.o:-infeccl~sos se 

incrementó a partir de la emisión· de la NOM~087~ECO.L~1 S95;}cié :tal _fÓrma. que . 

actualmente existe una capacidad superior a la r'equ'erida'.'Est~sitllación se atribuye a 

una estimación errónea del volumen de genér~ción, .. asl cÓm~-a la f~ltá de e~tudios de 

mercado. 
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Dentro de las principales limitaciones para una gestión ambiental integral en esta 

materia destacan: inventarios imprecisos o inexistentes, falta de un esquema 

metodológico para determinar el potencial de afectación a la salud y al ambiente 

asociado con el manejo y control de materiales y residuos peligrosos y con una 

infraestructura instalada insuficiente, mal distribuida y obsoleta. 

IV.3. Carácter individualista del Derecho Común (sus 
repercusiones sociales) 

Tradicionalmente el Derecho ha sido subdividido en dos grandes categorias: público y 

privado, división basada en el criterio de Ulpiano, según el cual "pub/icum ius est. 

quod statum rei romanae spectal, privatum, quiod ad singuforum u/ifilatem" (el 

derecho público es el que mira hacia las cosas públicas de Roma, y el derecho 

privado a las cosas de interés individual), dando lugar a que dentro de la primera de 

dichas categorias se ubiquen disciplinas juridicas como la constitucional y la 

administrativa, mientras que en la segunda se agrupan las ramas civil o común y 

mercantil. 

Sin embargo, en años recientes tal clasificación· ha sido fuertemente criticada por 

juristas como Hans Kelsen, Eduardo García Maynes y Ernesto Guitérrez y González. 

quienes de manera general argumentan que el Derecho es uno y pretender 

establecer categorías dentro de él resulta ocioso, .toda vez que existe una estrecha y 

constante interrelación entre sus distintas ramas y todas las normas de Derecho 

provienen de una misma fuente: el Estadó, 

;,· -·,:,.:_-_ .---·-: .. 
Además, aún cuando las llamadas normas :jurídicas· píivádas se centran en los 

intereses del individuo, no dejan de pugnar por ~I bi~n~~tár"~~-~Íal, 1 mientras que las 

normas jurídicas públicas a pesar de.regular-;.·j~_socí~·ci_ad·~~~-o~~'todo, ~~dejan de 

reconocer al individuo, ya que el fin ontológico.'é:t~\~da l'lorm~'ju~idic~ es el mismo y 

consiste en realizar la solidaridad so¿i~I y ~¡ bi~~-~b~ú~~ 
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No obstante lo anterior, aún se reconoce la conveniencia didá.ctica y práctica de 

clasificar al Derecho en distintas ramas según la materia.'regulada, pues aunque 

determinadas figuras, situaciones o instituciones son comunes á' d.os o más de ellas, 

cada una las analiza y regula desde diferentes .puntos de· vis,ta:. Asi se considera 

válido el hablar, entre otros, de Derecho Constitucional, Administrativo, Penal y Civil o 

Común. 

En cuanto al Derecho Civil o Común siempre ha sido considerado como Derecho 

Privado por referirse a las normas, instituciones y principios juridicos que regulan 

exclusivamente intereses particulares como son: los atributos de la persona, la 

familia, el patrimonio, las sucesiones y las relaciones económicas no comerciales, 

agrarias o laborales que se establecen entre los individuos, 215 en otras palabras, 

"reglamenta los actos que los particulares realizan en su propio nombre y por sus 

intereses individuales"216
• 

Sin embargo, tras el rechazó de la clasificaciólJ tradicional del Derecho, se ha llegadc· 

a la conclusión de que no es p~sible precisa'r ~uál e¿ ia utilidad particular o ·los 

intereses Individuales, pues toda norma jurrciii:a; ~nforma directa o indirecta busca la 

utilidad general, además de que algu~a!l', figuras estudiadas dentro del Derecho 

Común trascienden la esfera individ'ual y_;¡~· .. ·proyectan en la sociedád al no ser 

aplicadas "a la persona considerad~ en si mÍs~a. en su existencia y en su· plenitud 

para desempeñar un papel Jurldico; sino a la persona considerada en sus relaciones 

con los demás, sean relaciones familiares o patrimoniales"217 
, tal como ocurre cém la 

capacidad, el matrimonio y la propiedad. 

:!u Cfrc. ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo J. t111roducció11, Personas y 
Familia. Op. Cit. Págs. 19 o 24 y GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. El Pmr/111011/0. Op. Cit. Págs 
9 y 17 
21

• PLANIOL, Marccl y Rll'ERT, Gcorgcs. Derecho Civil. En Biblioteca. Clásicos del Derecho. 
Volumen 8. Op. Cit. Pág. 5 
~ 17 BONNECASE, Julien. Tratado Elemental de Derecho Civil. En Biblioteca. Clásicos del Derecho, 
Volumen l. Op. Cit. Pág. 3 
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. Par· otra· parte, no se puede negar que los aspectos de la vida social regulados por el 

Derecho Civil se centran en la personalidad individual del ser hu.mano, es decir, en 

aquello que se encuentra vinculado con la realización del programa de vida propio de 

cada persona concreta, programa cuyo desarrollo debe ser garantizado por el Estado 

a fin de asegurar su propia continuidad, pu~s tal como el individuó necesita de ia' - . . . . . . . ~· . -

sociedad para alcanzar su perfección, la ·soci~dad ·requiere :el _buen des.arrollo del 

individuo para alcanzar el bien común, resultando contraproduéení'e el .s'uprimir o. 

entorpecer las iniciativas de sus miem_bros,. 

. -.-· ...... ' 

Asl pues, podemos considerar á1 Derecho como una balanza: cuya:: función· es 

mantener en equilibrio.los fines individuales y sociales, por lo que co,nsta.rÍÍ~me~te se 

inclina a un lado o ~-otro sacrificando los intereses del individuo ~rÍ·ti~neÍicio ,del 

Estado y viceversa, ya que la arman la social se funda tanto . en .• l¡is aspi~aciones 
colectiv¡is ccihio en las individuales, siendo inevitable que surjan conflicto~-qu~ deben 

ser. resu~ltos atendiendo a propuestas equitativas, conciliacto~~s; y, pr()yectivas, 

fundadas en el hecho de que el ser humano es un ente socialy·~~¡i·~s~~Íabilidad es . ' . - - ~ 

... un gran enriquecimiento para la persona humana porque le propoidona'ocasión de 

manifestar su talento, sus emociones, sus expresiones a
1

rÍ1sU~~s/'i.;·~ s~lid.áridad con 

otros hombres". 218 •:o 
::": :- -~--

· ._· '· 

;:._::_·<_~-~-; 

Visualizado de tal forma el. Derech~.}a :_ram~ Civll,serla. el ~l~dri_,qÍ.í~ sostiene los 

intereses del individuo, mientras que ramas como la Administrativa o lá.Constitucional 

conformarían el lado que so~tiene los . intereses dé la. ~~,~~Íivkl~d. ate~dierido aÍ 

hecho de que el Estado existe para ··satisfacer l·as necesidades ·soci.ales del ser 

humano y éste tiene el deber de dar al Estado lo necesario para alcanzar el bien 

común, quedando el ser humano independiente del Estado en todo aquello que 

concierna exclusivamente a su personalidad individual.219 

"'GONZÁLEZ URll3E, lléclor. Teorla Política .. Op. Cil. Pág. 532 
219 Cfrc. POR RÚA PÉREZ, Francisco. Teorlll del Estado. Op. Cil. Págs. 160 a 161 y 216 a 218. 
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' ,._ . 
·A pesar de las modernas teorías político - jurldicas que acentúan la importancia de 

. reconocer' al. individuo y a la sociedad en un plano de igualdad y de constante 

iriteracci.ón,:el Derecho Común tiene un tinte eminentemente individualista heredado 

tanto :del Derecho Ror:nano, donde los derechos subjetivos eran "absolutos y se les 

coºnsideraba corno existentes exclusivamente en interés egoísta de aquellos para 

quiene's se.concedlan"22º, corno del Código Napoleón, influenciado por las ideas de la 

Revoluciórl Francesa que enarbolaron a la libertad y a la igualdad por encima de 

todo~ .'tos valores 'e ignoraron los derechos de la sociedad considerada corno una 

persória jurldfca d~ ~arácter polltico. 
,. :··.: '. . '" 

· Asl,•~·~nqu{a~~~'rtir ~~I siglo XIX se desarrolló la. idea de la finalidad social de tos 

· 'derecllb~'~subjeÍivos,';É!sta"•se :centré> en ramas como el Derecho Constitucional, 

:Ag;a'rio y'L.~tior~'í.••cie]~nci6sub~istente dentro del Derecho Civil, tanto objetivo corno 

•> '~cl]'e'tiv°é;, ta i!il.J~~~;i¡~g¡a' del individuo respecto a ta colectividad, asl corno de los :.t . r6rrnulis'nio:~ fr~fité_~ ¡~ adininistraCión eficaz, eficiente y expedita de la justicia, lo cual 

, ·ni;."pr.~¡Jicl~do.éiue'd~t~'rrllinados grupos sociales descarten a las figuras y principios 

' de 'di~ha ~~~.;;'.jüri~l'¿a'.~6mo medios eficaces para hacer valer sus derechos, tas 

· corisfd~~e~.~~;;ó ,trá;n:ite~ engorrosós c:i inclusive desconozcan su existencia. 

Derivado· de lo· anterior, podernos señalar que existe ta necesidad e actualizar al 

Derecho Civil, despojándolo de esquemas arcaicos basados no en ta realidad social, 

sino en to que hoy son meros razonamientos lógico - jurldicos rnante~idos: p6r t~ 
renuencia de ciertos juristas a descartar tas ideas de tos grandes doctrinarios del 

pasado, olvidando que la finalidad del Derecho es regular la conducta humana, por to 

cual éste debe renovarse constantemente, a ta par del ser humano y su cambiante 

conceptuación valorativa; situación que ha adquirido una especial relevancia en ta 

época contemporánea, marcada por la celeridad, en todos tas conductas hurnanas221
• 

no GOUDEMET. Eugcnc. Teoría General de lus Obligaciones. México: Editorial Porrúa. 3° Edición. 
2000, Pág. 340, 
221 Cfrc. GUTIERREZ Y GONZÁLEZ. Emcsto. El l'atrimonio. El Pecuniario)' el ,\foral o Derechos 
de la Pers01wlidml. Op. Cit. Págs. 54 y 55. 
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En conclusión, la modernización del Derecho Civil debe inspirarse no sólo en el 

llamado humanismo social, teoria según la cual "la persona humana como es: libre y 

responsable, por un lado, y capaz de forjar su destino individual; y plenamente 

solidaria con los demás hombres en la búsqueda del bienestar social en el orden, la 

paz y la justicia por el otro"222
; sino también atendiendo a las necesidades actuales y 

previendo conflictos sociales futuros, dando al tan estigmatizado Derecho Civil, 

agilidad y rapidez bajo tientes de justicia y seguridad juridica, pero también de 

equidad. 

IV.4. Discusión. 

Con base en lo hasta aqui expuesto, . se . puede c:oncluir ·que establecer la 

responsabilidad civil como una forma .de: proteger. al ambiente puede resultar 

paradójico pues mientras el ambiente y .su bonser'.!a~ión son de interés colectivo, la 

responsabilidad es una figura restitut~ria,:·¡,o pm:~ntiva, ubicada .dentro del Derecho 

Común, el cual aparece como la rama j~rr_cirda individualista por excelencia. 
! .- :; - -~· 

No obstante lo anterior, es innegable que en ·ocas.iones no .es posible prevenir los. 

daños ambientales, surgiendo as! la nec.esidad.de,' crear ün régimen jurldico de 

responsabilidad por ese tipo de d~ños, lo c~art1ar1t'.ea"Ün gr~n retó para los di?erscis 

sistemas jurldicos a1 poner ª pru~t.~ ;i~iiitLcio·~~~;-~nej~~: l:>a~acia~ ·e¡, dogma~·. 
sólidamente establecidos. -'.';/:.·- :,<~ J ·..;: · ·.:::: ~--~·'' 

·,.:_\";_;: 
,Á, ._. __ , '<.":.:· .' ::_.··~j, ;_, ' 

Asi pues, en mi opinión lo más acertado es crear u"n sisten:ii"·d~ _r¡isp"oíisabilidad 

ambiental, que si bien deberá. basasarse en la tradicional "t1~llrá ci~ í~'~es
0

po°risabilidaci 
civil y tomará muchos de süs ~lernentos como ~unto d~ j:>artida._'p~r ~e/~"osÓlo un 

esquema jurldico aceptado, sino racional merite· aplicable· y jÜstÓ, .• é:óntáré .eón sus . . ~ . 
principios y caracterlsticas distintivos, adecuados.'ª. la realidad social que regula el 

Derecho Ambiental. 

"'GDNZÁLEZ URIDE, lléctor. Teoría l'olitica .. Op. Cit. Pág. 547. 
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: ' ~ ' -. . 
Sabemos· que en nuestro país no existe ún sistema de responsabilidad ambiental, 

pues si bien se puede sancionar al responsabié; ya sea' po~ la via administrativa\:> la 

penal, no existen leyes que permitan exigirle efectivament~ Ía rep~raci.ón del daño 

ambiental, salvo en materias específicas como la .nuclear~· regulada. por I~ Ley .de 

Re"sponsabilidad Civil por Daños Nucleares, en cuyo caso no pod~la afirmarse que en 
'.- ·; '_,, ·- ._ - :·-- , 

realidad se puede reclamar un daño ambiental, pues, tal : como:. s_e : ha '.·venido 

repitiendo, éste tiene un carácter complejo que implica rio sólo l~s lesiones sufridas 

por los individuos directamente en su patrimonio, ya sé~ en ·~~ pa~~ pecÚ~,i~ria ~ no ,' ,_._,_ .- , _., ·' 

pecuniaria, sino también los daños sufridos por el ambiente;-;:.ésiS'últiiTicl'eriteridido 

como un sistema de interrelaciones donde al afectarse\in el:m·ento"se áfeóta al todo,, 

resultando imposible determinar tanto la fuente ~orno la·.~~~5·~ 'Cie'i d~~~;~por lo que 

limitar la responsabilidad a ciertas actividades es errón~o. ,·~ •• _'.'?';.;,:· "· .:·.· '· . 
. i'' ;>;,: . .;.,-~· .. :-· ~;:~t·-~ ,- "/' .. 

. <::.~:~~~ --t·~:~~> ' 
Dentro de este contexto, resulta importante ~eferi~s~'·al\Pioyect~ icÍe ''Ley de 

Responsabilidades Civiles por Daños y DeterÍor~"Arnbl~·~¡~1.•f·~ri;~~nt~do ante· I~ 
Cámara de Diputados por el grupo Parlament¡;¡rio;~~l:f'~~ido V~rde E~o16~ista de 

México; mismo que fe aprobado el 12 de diciembre dé'2002;:turnárié:tose a la Cámara 

de Senadores para su correspondiente análisis y, er1 sÚ ~~io', aprobáción. 

En mi opinión, dicho proyecto representa una_ buena intención asl como un avance 

dentro dé nuestra legislación pues supone el reconocimiento de un hecho 

trascendente; como es la falta de cultura y de recursos humanos, técnicos y 

ec~nómicos,, tanto en el sector privado como en el público, para adoptar conductas 

qué garanticen que en todo nuestro vasto territorio se desarrollarán las actividades 

" ·• :: hJ.riíanas dentro del marco del desarrollo sustentable, o por lo menos vigilar de 

:;· ::1TI;;inera.efectiva que se cumpla con las disposiciones ambientales. 

Asimismo, representa un intento de concientizar y sensibilizar al Poder Judicial sobre 

la trascendencia del ambiente y la necesidad de que acepte dicho tema como un 

punto de litigio que bien puede someterse a un proceso aún cuando supone la 

adopción de conceptos novedosos tales como interés social, equilibrio ecológico, etc. 

Todo ello con el fin de evitar que se propaguen criterios y opiniones como los que han 

dado lugar a la Jurisprudencia por contradicción de tesis No. 153/2002, en la cual se 

TESIS CON 
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hace patente el desconocimiento que sobre la materia ambiental prevalece entre los 

órganos jurisdiccionales, pues además de exponer a las materias forestal, ambiental, 

de aguas y minera como cuestiones independientes y no como un todo, las 

caracteriza como disciplinas jurldicas derivadas del Derecho Administrativo, 

expresando a la letra lo siguiente: 

REVISIÓN FISCAL, EL HECHO DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A LAS 
MATERIAS FORESTAL Y AMBIENTAL, NO BASTA PARA TENER POR 
ACREDITADOS LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO. 

En consecuencia, si bien las ramas del derecho administrativo relativas a /as 
materias forestal y ambiental son de interés social y de orden público, para 
efectos de la procedencia del recurso de revisión fiscal, ello no convierte /os 
asuntos de esas ramas en importantes y trascendentes. ya que igual raspón 
habrla, en mayor o menos medida, en las casos de otras materias para 
considerar/os as/, es decir, tan importante y trascendente es /a cuestión 
forestal como la ambiental. la de aguas. la fiscal. la migratoria, la minera. 
etcétera; de ah! que no basta el tipo de materia sobre la que verse el asunto 
para que se estime qua roúne las caracterfsticas de importante y 
trascendente, sino que debe guardar particularidades que lo tornen as!. toda 
vez que ta finalidad que persigue el articulo 248 del Código Fiscal de la 
Federación es restringir los casos que pueden ser revisados por el Tribunal 
Colegiado de Circuito, privilegiando los asuntos que sean importantes y 
trascendentes. 

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, dicho proyecto presenta varios 

errores, en primer lugar aún cuando propone varias reglas especiales que romper. 

con la composición tradicional de la figura de la responsabilidad civil. se aferra a la 

misma, cuando pudo haber propuesto la creación de la responsabilidad ambiental, 

sustentando su existencia con la correspondiente reforma al articulo 204 de la 

LGEEPA; en segundo lugar, no resuelve problemas de fondo como la determinación 

del daño, la carga de la prueba y la extensión y cuantificación de la reparación, y en 

tercer lugar, crea un vocabulario distinto al empleado en la LGEEPA y el resto de las 

disposiciones ambientales, además no emplea correctamente términos como "bienes 

de dominio público", "normas", "culpa", "dolo", "responsabilidad objetiva", etc. y la 

redacción de algunos articules resulta confusa, como por ejemplo los artículos 9, 

inciso b y 19. 
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Así pues, se deduce un desconocimiento de la figura de la responsabilidad civil y de 

lo que según la doctrina puede llegar a englobar la reparación en especie o 

restitución, pues en su artículo 1 º la Ley señala como su objeto el regular el régimen 

de responsabilidad civil derivado del ejercicio de actividades con incidencia ambiental; 

con la finalidad de reparar los daños a las personas o el deterioro ambiental, término 

éste último que se emplea para referirse al daño ambiental propiamente dicho. 

Dicha Ley, define al mencionado deterioro ambiental como toda agresión causada al 

medio ambiente y que sea ocasionada por una modificación de las condiciones 

fisicas, químicas o biológicas sobre la fauna, la flora, el suelo, la atmósfera, el agua el 

paisaje y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes y futuros 

(artículo 2, inciso c), definición que a todas luces resulta confusa e insuficiente pues 

no especifica que la agresión debe provenir de un actuar humano y emplea términos 

subjetivos como "agresión" y "modificación". que conllevan a distintas interpretaciones 

y divagaciones. 

De tal manera, pasando por alto que los. daños con contenido .ambiental pueden 

reclamarse por la vía civil tradicional o bien considerarse como uno de los elementos 

de la restitución, también los favorece 'ccin las reglas especiales que propugna, lo cual 

en la práctica podría entorpecef,·aqÜeil~~:jufhros que. se entablen en defensa del 
. . . ' '-, .. :. - ' - ,-., 

ambiente,. además de .coloca~> al" de~¡;¡nd~do: en una posición· de desventaja e 

inclusive hasta injusta é:u.ari'dó se reclame Í.m ·daño patrimonial, pues al crearse la ley 

.no sólo. debe tomarse :~~,'c'ue~t<1/10\~ue quiere la mayoría, sino también las 

circunstanéias particÚlaresde cada· caso~ ' 
;.·< 

' : . : -~ '_, . ' ' . ; --·:.:· :· ·. -. , . " 

Otro punto criticable . de dicho proyecto es su falta de precisión en cuanto a I~ 
determinación de. los de~andados, pues para facilitar el establecimiento de la 

legitimación pasiva se basa en la .teorla de las probabilidades así como en la práctica 

de señalar un listado de ·actividades riesgosas, pues en su articulo 3, con relación al 

articulo 2, Inciso a), señala que serán responsables quienes sean titulares de 

actividades con incidencia ambiental (estas son doce en total e incluye aquellas que 

según el articulo 28 de la LGEEPA requieren de evaluación de impacto ambiental 

para ser desarrolladas); lo cual resulta vago y restrictivo a la vez, pues por una parte 
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. : no queda"claro a ·quien "debe considerarse como titular de la actividad: a la persona 

"qu'e I~' Úeva · a :·c~b6,. a· la . persona que la ordenó o a la persona que dirige su 

realización, y, por la otraº al enumerar limitativamente cuales serán las actividades por 

las cu~les·:. se :·pued.e ·reclamar la reparación, se corre el riesgo de haber omitido 

alguna conducta que pueda resultar riesgosa para el ambiente. 

Por otra parte, el Proyecto tampoco es claro en cuanto a la forma de reparación, pues 

si bien señala que ésta debe ser en especie y puede incluir la adopción de medidas 

necesarias que eviten en el futuro la continuación o repetición del daño, no especifica 

la forma en que ha de cuantificarse Ó la manera en que se ha de proceder cuando la 

reparación resulte impo.sible. 

Otro grave. error de este proyecto,· desde mi punto de. vista es la confusión que 

pro~ocan los ~rtlculos 6 y 7, los. cuale~ deÍerniinan quienes están legitimados para 

reclamar la reparación de los cfaños y del deterioro ambiental, respectivamente; pues 

en el p~im~ro señala quie~és podrán pedk ía'répiíración de bienes propiedad del 

Estado, mientras qu~ ~n el ~~gundÓ di~~Ci~é~qui~n pod~á pedir la reparación de los 

daños causados a bien~~ de dó;i..í,;io pLÍbÍico, sin darse cuenta que los unos engloban 

a los otros, debiend~ haber' uti1iz'~cio\lnté;mfr1~· más preciso como el de bienes de .. , _, . ,,·-· .. · . 
dominio privado. 

Considero que los puntos r~~~at~bl~s,d~I ¡.";oye·ctÓ ~n ce.mento son los siguientes: 

Establece como Íegi!Íniados para'pédir Ía réparaé:ión· de los daños ambientales 

propiamente. di~hos al~~O~pe-.,cf~~cl~~d~'1a Ad;,,illistra~ión ·Pública Federal 
. -~ . . -~, , . .. . .. ' - --

competentes o. en su·. defecfo· a·_lá:SEf)ll~~NAT; 'ª·'las organizaciones no 

gubernamentales. é:onstit~idas él~ CÓnfo~midad cÓ~Jas leyes ;,,exicanas y. con 

fines amblentalisÍas y a cualqul~'r éiu~~~~~ó ·~a~ domicilio en el lugar donde 

se hubiere causado el daño. · 

Señala como plazo· de presérip6·ión .~i~co años contados a partir de que el 
. . - . . . . - . ' 

accionante conoció o pudo e.onecer el da.ño causado y el causante. 

Recalca que la responsabilid~d ci~il es ¿6m_patible co~ las sanciones penales 

o administrativas. 
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Expuesto lo anterior, reafirmo mi teorla · de que es ;,ecesario· crear un sistema de 

responsabilidad amblen.tal, que si bien partirla. de· 1as···tr~dicÍo~ales fClrmas de la 

respC>nsabilidad civil; constituirla un régimen ~iferente y renovado conforme a los 

prihciplo~ de de~arrollo sustentable y "quien c~ntamÍnap_ag~·. . 

· En tal virtud, considero que una buena opción, antes de proceder ·a· una· revolución 

. · jGrisdiccional que de a los jueces hérramienlas que además de facrnt~~-l~s:el diri,;,ir. 

cóli"troversias ambientales despierte su interés e impulse sus conoci.;,ient'ós en esa 

·ár~a; en nuestro pals se debe empezar por reforzar las estructuras.administrativas 

c6'mpet~ntes en maleria ambiental y adoptar mecanismos de proíec¿ión ~I derecho 

: d'ei"disfrutar de un ambiente adecuado mediante procedimientos que resuilv~n '1as 

controversias sin necesidad de recurrir a las autoridades judiciales~; PoÍ.lo.tantC> mi 

propuesta v~ encaminada al reforzamiento de la PROFEPA a fravés'de i~ definición 

de sus funciones y facultades y al desarrollo de la denuncia pop~l~Í'~omo un ,;,edio 

. pá}a reclamar la reparación de los daños ambientales. 

·En.lo referente a la PROFEPA, considero que si bien sus funciones de verificación 

po'drlan ·compaginarse con las de solución de conlroversias, no ocu'rre lo mismo 

c't~atá~dose. •de sus facultades de certificación, pues surgiria un grave conflicto de 

·int~re~es'~I llegado el caso un particular reclama la reparación de daños ambientales 

. ·--¿~·usados por la actividad de una persona física o jurldica que cuenta con un 

. r~~on~cimiento o certificación emitido por la PROFEPA por cumplir las disposiciones 

jurldicas ambientales. 

D~ .. igÚal.manera, considero que está fuera de lugar el haber conferido a dicho órgano 

desconcentrado la facultad para fomentar la participación de la sociedad en el 

esllmulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurldicas ambientales, asi 

como brindarle asesorla en asuntos de protección y defensa del ambiente, no sólo 

porque aumenta el número de sus atribuciones, de por si muy amplias, sino también 

porque la misión y visión de dicho órgano lo convierten en un guardián, no en un 

instructor, papel que desempeñarla mejor el Instituto Nacional de Ecologla (INE) al 
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ser ·el órgano investigador de la SEMARNAT y _el e11cargado de su Centro 

Documental. 

Asi pues, considero que las facultades que se confieran a la PROFEPA deben 

centrarse en dos grandes rubros: verificación yvigiÍancl~ y' solución de controversias, 

confiriéndole dentro de éste último atribuéiones' para . conoc'er de procedimientos 

administrativos y de la acción popular; por I~ qu'e·lm;.fracciones 111, l_V, XX. XXVI, 

XXVII y XXXVII del articulo 118 del Reglam·e~i~:Ínt~rior·de la SEMARNAT deben 

derogarse, transfiriendo al INE las facultades:~~;-~Ílás'pre~istas; ~ambios que deben 

completarse con las consecuentes reformarse a'los cifversos artléulos que determinan 

cuales son las unidades administrativas· de lá PRC:ÍFEPA. 

.... 
Para concluir mi posición respecto a la PROFEPA, me gustarla hacer notar que su 

fortalecimiento debe ser tanto legislativo como presupuestario, pues e~·iii~'~g~bléque 
su estructura y recursos humanos, técnicos y económicos resultan i~súri~i'ar;'ies para 

que lleve a cabo sus funciones de manera adecuada, no sólo por _l_a :enorme· carga de 

trabajo sino también por lo vasto de nuestro territorio. 

Pasando al segundo puríto de mi propuesta, el desarrollo de· 1a denuncia popular, 

considero. que éste· debe llevarse a cabo tomando en cuenta tas siguientes 

caracteristicas: 

. En· primer_ lugar. es necesario establecer una definición de daño ambiental, 

p'roponiéndose la siguiente: toda modificación negativa provocada por el ser 

· humana al ámbiente, que se refleje en alteraciones a la distribución o 

abundancia de sus diferentes elementos, as/ como en las interrelaciones que 

se establecen· entre . ellos al propiciar cambios en los flujos de materia y 

energfa. 

• Debe dejarse_ abier:ta_la opción para que la persona qÚe decida reclamar el 

daño ambienial te~ga 1~ op~rtunidadde efe~6~r G~a· 'a~ción civil o presentar 

una den~ncia popular; aélarando que ésta última no será procedente en 
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aquellos casos en que el daño reclamado sea el sufrido directamente por el 

patrimonio dei .denunciante. 

Es sumamente importante que la legitimación activa siga operando como 

hasta ahora, .pues según lo dispuesto en los artlculos. 189. y. 190 de la 

LGEEPA; toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubername:ntales, 

asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduria Federal de 

Protección al Ambiente o ante otras auloridades todo hecho,. acto u omisión 

que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños a.I ambiente~ 
_:_:_~·:·:::<_·~-< ;·>:> . , 

Serla aconsejable incluir una junta de conciliación entre las'part~s·cómo inicio 

del procedimiento de la denuncia popular, éon ei firi'de cr~~r.'~riir~ l~sp~rtesy 
la sociedad en general, una cultura ambienial ~ás ~rr~i~'aCi~· ~~~hag~ p~ÍÉmt~ 

. ' . , ,, 

que la conservación del ambiente es un~ re.spons.abilidad éf~e. éornpartimos 

todos los seres humanos y de ningÚna· manera ~~·a~~~~:ú1~i~g~rla
0 

por 

completo al Estado. Asimismo,. dicha a~dlepci'a'pg-dríá';~igf m6ar 'q~e ~I daño 

ambiental sea frenado, controlado y/o re~t~~r';;;J6,,eri;úñ~·¡~·P~~·dei tiempo 

menor, en caso de que 1as part~~ 11e9u;;ri~;~ u.~~·ª~~~~~6)·: r\í,:(obstante 10 

anterior, es de señalarse que el acuerdo tomádc:):na'litiera al.responsable de --- . . ., . ., ; .. _ ···- .,,.· ',~ .. , - -' . 

enfrentar los procesos correspondientes 'si ei 'daño ambiental causado deriva 

de una violación a la legislación ai:nbi~~tal; ya<~~~ad~l~i~i~dtiva o penal. 

Dentro del procedimien!o por ladenu~ci( po~~lar'.d~ben adoptarse los 

siguientes principios: 

Inversión de la carga de la prueba, sin descartar la posibilidad de que la 

PROFEPA solicite a instituci~neis académicas, centros de investigación y 

organismos del sector público, 'social y privado, la elaboración de 

estudios, dictámenes o ·peritajes sobre cuestiones planteadas en las 

denuncias que le sean presentadas 

Establecimiento de la relación de causalidad con base en las 

probabilidades, según si las actividades desarrolladas se encuentran 
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clasificadas como riesgosas, o bien tomando en cuenta las pruebas 

presentadas y las resoluciones emitidas en otros procedimientos. 

Prever la posibilidad de que se impongan medidas precautorias como la 

suspensión de actividades o la clausura total o parcial. 

Señalar que la reparación in natura es preferible sobre la indemnización y 

que en cualquiera de esos dos casos, la reparación será calculada 

conforme a los costos de la restauración, tomando en cuenta la situación 

económica del denunciado y el denunciante, asl como del beneficio 

obtenido por la actividad que causó el daño. 

Llevar a cabo las gestiones y reformas legales necesarias para que se 

constituya un fondo ambiental cuyos recursos provengan · de las 

indemnizaciones impuestas cuando la restauración es' imposible, asl 

como de las sanciones pecuniarias impuestas· en los procedimientos 

administrativos competencia de la PROFEPA; y sirva para que la 

autoridad lleve a cabo la reparación en aquellos casos en que el 

denunciado resulte insolvente o se retrase· en el cumplimiento, -otorgando 

a la PROFEPA, en este último caso, facultades para repetir contra el 

responsable o sancionarlo. 

Establecer que la restauración será llevada a cabo bajo la supervisión del 

INE, tomando en cuenta que éste; dei confor111idad_con el articulo 110 del 

Reglamento Interior de la SEMARNAT; tiene como atribución básica la de 

coordinar, promover y desa~rollar , la ·. i~vestigación cientlfica para 

administrar y promover la conserv~ciÓn ye;I áprovechamiento sustentable 

del ambiente y cada uno de s'u~ eÍemei~tos,;-por. lo que cuenta con las 
• . ,<·, .·,,· . ,•< 

facultades legales y 1.os recurso;;. t~cni~C:Ís y,e.Ccinómicos necesarios para 

realizar dicha tarea. 

Señalar como término p~ia 1él pre~dip~ión; cihco años contados a partir 

de que se tuvo cono~imi~~io :d~J 'darlo;~~bie~t~I. Yno a partir de que 

~~~f f :,;::!~t:~~~.'f~~~~~;Z,~~~~~~;Bº~ 
computo de plazos,. las formalidades que deben contemplar-los actos de 
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autoridad que sean dictados; las causas de improcedencia de la acción 

popular, e~tre otras: . tornando en c~enta que la LGEEPA no puede 

contemplar todos esci~. d~talles al ·ser una ley marco y no una ley 

procedimental. 

Debe dejarse ·claro que· la conclusión a que . llegue la PROFEPA tras el 

procedimiento de la denuncia popular, ya no. es una mera recomendación, 

sino una resolución que vincula a las partes a su cumplimiento. 
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CONCLUSIONES 

1.- Por siglos el ser humano consideró que la única finalidad de la naturaleza era 

facilitar su existencia y mejorar su calidad de vida, por lo que la caracterizó, al mismo 

tiempo, como una herramienta y como una fuente inagotable de recursos que debla 

ser dominada y controlada. Esta percepción de la naturaleza fue aprovechada por 

unos cuantos individuos, que se han llamado empresarios, que escudándose en los 

principios de desarrollo económico y social fomentaron la ciencia y la tecnologia para 

crear prácticas. herramientas, y mecanismos encaminados a lograr una explotación y 

una producción intensivas, sin atender a las leyes de la naturaleza, con el propósito 

de satisfacer las tendencias de una sociedad que dla con dla exige más, dejándose 

llevar, por las ideas consumistas generadas por su propio egoismo y fomentadas a 

través de la.publicidad. 

2.~· Ante las consecuencias adversas de la tecnología y la industria, que alteraron 

tanto a.la naturaleza como a la sociedad, un sinnúmero de individuos se preocupó por 

analizar las causas de las mismas y proponer soluciones, surgiendo asi nuevas 

ciencias sociales y naturales, entre ellas la Sociologla y la Ecologla, ambas centradas 

en una idea unificadora que considera a la realidad como un complejo sistema 

establecido entre diversos elementos y las relaciones entre ellos. 

3.- Dentro de ese contexto unificador, el término naturaleza comenzó a ser 

desplazado por el de "ambiente", desarrollado con ba.se en las nuevas tendencias 

que reconocen la interrelación entre la flora, la fauna, el clima, las formas geológicas 

y el ser humano, mismas que no son de supra-subordinación, sino que guardan entre 

si igual importancia debido a que su correcto funcionamiento garantiza el equilibrio 

ecológico y la continuidad de la vida. 

4.- El ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energia solar, suelo, agua y 

aire) y bióticos (todos los organismos vivos) que al interactuar entre si integran un 

sistema generador de nuevas circunstancias y fenómenos que resultan 

completamente diferentes a los elementos que los originaron por cantar con sus 

propias caracteristicas y naturaleza. El término ambiente de ninguna manera. debe 
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considerarse como sinónimo de los vocablos Ecologla y ecosistema, · pues el 

ambiente es una realidad que constituye el objeto de estudio de la Ecologla, ciencia 

dentro de cuyo vocabulario se incluye la palabra ecosistema, como una medida o 

punto de referencia. 

5.- Todos los ideales ambientalistas se conjugaron en el desarrollo sustentable, 

modelo económico que pugna por el equilibrio entre la armenia ambiental y el 

desarrollo económico y señala que la conservación del ambiente es una obligación de 

carácter tra~sgeneracional compartida entre gobierno y gobernados. Modelo que 

para poder realizarse debe aplicar los siguientes cánones: 

Las decisiones que se tomen para adoptar el modelo del desarrollo 

sustentable deben basarse en el conocimiento cientifico y los avances 

tecnológicos, asl como en un respeto genuino hacia todos los elementos del 

ambiente, pero sobre todo hacia las leyes de la naturaleza, reconociendo que 

nuestros conocimientos aún son limitados, por lo que no basta conocer los 

hechos, las estadisticas y las evidencias cientificas para tomar decisiones, 

sino que es preciso tener sensibilidad, conciencia e Imaginación. 

Las. acciones que se llevan a cabo en pro del ambiente deben. ser. reales, 

eficientes y expeditas, dejando a un lado los discursos pollticos, los conflictos 

de intereses y el autoengaño. Además, dichas acciones también deben ser 

sistemáticas e lnterdependientes desde un punto de vista temporal, ma'te~i~I y 

espacial, tomando en cuenta que el ambiente es un todo com~leJo:> 
La base de1 desarrollo sustentable y, en genera1, de 1a ~u1i~ra';rnbien,ia1es1a 
edÚcación, pues en la medida en que la sociedad, considerada.cciii'.iciun todo; 

aprenda más sobre el ambiente, le será po~ible adoptar ~ri';~J°V'Íc:l~ cii~~ia 
hábitos y costumbres sustentables .que más tarde se· reflejarán' a ·nivel 

institucional. 

Aceptar que la restauración vale le pena, pues aunque muchos de_ los daños 
· .. " 

causados son Irreparables desde una perspectiva humana, la .. naturaleza 

cuenta con sus propios mecanismos de recuperación, siendo els~r. h~marío 
un simple colaborador. 

216 



La finalidad del desarrollo sustentable es la de lograr el bien común y elevar la 

calidad de vida para todos los . individuos y p;ra t~dos los paises, sin 

excepción alguna. por lo que dentr~ de'',é1';se combinan crecimiento 

económico, desarrollo soci;I, i~tere;;~s politi~os, reforma juridica, ética 

ambiental, derechos humanos y précti~;s con~e~~·cióniitas. 

6.- Ante el surgimiento de esa nueva ·;c6n~i~rÍ~ia';~iJit:lie~~al, ;;e hizo patente la 

necesidad de regular las actividades, ec~nó.;;ic~s'.c:no'' sÓlo; a : través de medidas 

políticas. sino también ¡uridicas. por 10 qúE! vi~ja~fi9Gí~~ cie í1~t·~5' nat~ralistas fueron 

reforzadas a la vez que se adoptaban núevo's prfnelpios' e 'icieás C:ari' sustrato científico 
. - .. - - ·.· ,,,, .. ·.··;1·-.. ,.. .. -.... 

por medio de nuevas leyes. Asi, poco a poco se fue con~titúyendo una n
0

ueva rama 

juridica denominada Derecho Ambienial, qu~( ;;~ . defin'e cC:)ni'ó ~I ·····conjunto de 

principios. normas e instituciones. Juridícias .q~e:• reg~la'/ la ;·co~du~t~' humana 

imponiéndole limites determinado;;. C!~~d~ ~1'pu~i6''ci~ ~ista ~i~~mié:o 'eón' el fin. de 

proteger, preservar, conservar y rest~~r~r. en 1~ ~6;;itiÍé, erE!q~ilibrÍb ~cológico y el 
··7.:- .-:-~r;--::~~ 

>t' ·· ... ··~· 
.--:={ ·--~.:· ~-\_:' 

ambiente en general. 

7 .- La evolución del Derecho Ambiental:se'.e~frenta a otístá~Ulosdificites de vencer, 

tales como la 'di~persión'1e9,isÍaÚva,··t1a'f'aÍ!á'icie'L;nidad decriÍerios y' la.·111arcáda 

• ~;~~~:EJEi*f ili~~~ít!rl~ff t~f~80E:~: ~:::::;~~·:~:~:.: 
"~\·::':~~'-· -;,":"t<':->:· •' ·, '.\~ .. ~;--~-.: .· 

s.- A nivel gubernamentalse'~á'tíecllci p~tentE!'1a·.intención de regular integralmente 

'la problemática ambienÍal reccin0Clend~··10 complejo del binomio naturaleza~sóé:iedad; 
la necesidad de normar lo 'r~fererií~ :¡f>'a~~hces tecnológicos y. actividades 

económicas, y lo diversos que pÚede'ri IÍegar a ser .Íos intereses del Individuo y de la 

sociedad; por lo que se ha> tratado de delimitar los derechos, obligaciones, 

responsabilidades y sanciones para . cada caso, poniendo especial énfasis en ·e1 

carácter preventivo del Derecho Ambiental, alegando que éste debe anticipárse a.los 

efectos negativos y aseg~~a; la protección, conservación y ~pr~¿e~h~miento 
sustentable de los recursos naturales; desafortunadamente, a pesar de Ío éstrÍcta que 

en ocasiones es la normatividad ambiental, ésta no siempre cumple con ~Ú finalid~d. 
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pues tanto· a n·ivel legislativo como a nivel fáctico se carece de los mecanismos de 

conirol adecuados. 

9.- Asl pues, el Derecho Ambiental se fundamenta en el reconocimiento del ambiente 

como un bien jurldico colectivo, lo cual implica tomar en cuenta la naturaleza dual de 

dicho bien, toda vez que se le puede considerar un derecho o un deber, asl como 

reconocer que su plena vigencia exige dos elementos: en primer lugar, el 

establecimiento de una serie de principios y mecanismos que procuren evitar la 

producción de afectaciones al mismo; y en segundo lugar, la determinación de una 

forma de reparar los daños que son susceptibles de infringirsele. 

1 O.- Ante la imposibilidad de prevenir todas las alteraciones negativas causadas al 

ambiente como consecuencia de la.s co.nductas humanas, se ha visto la necesidad de 

recurrir a la figura jurldlca .de. la résponsabilidad, entendida esta última como la 

obligación de asumir o soporta~ ia~'. chnsecuencias de la condúcta propÍ~. y po~ 
excepción, de la co~ducíá'.'aje~a;\:o~secuenciás que pueden co~~i~tir en el 

nacimiento de obliga~io~~s o\~·~ I~: pérdida de derechos. ,·. - . '·.e < 
> ~·.; ,::·:~~-;-, ,'. '~-' ;, 

' ' 
1 1.- La responsabilidad ambiental se basa en el principio quien .contamina paga, el 

cual se consagró erí la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

1992, cuyo Principio 13 establece que: 

"Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a Ja 
responsabilidad y la indemnización respecto de las victimas de la 
contaminación y otros dailos ambientales. Los Estados deberán cooperar 
asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas 
leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los dailos 
ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su 
jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción" . . 

12.- La forma en que la responsabilidad es utilizada dentro de diversas disciplinas 

jurídicas se adoptó dentro de la materia ambiental, al igual que otros viejos principios, 

mecanismos, etc., aunque a últimas fechas se le ha dado especial importancia al 

esquema conformado dentro del Derecho Civil, donde la responsabilidad, más que un 

carácter sancionador como el que tiene en las materias administrativa y penal. tiene 

una naturaleza reparadora. 
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13.- Dentro de las l~~isl~cione{d~ tcispaises miembros de la Cumbre de Rlo, se ha 

reconocido a ta responsab,ili~adcivitcomo un mecanismo del Derecho Ambi.ental, 

aunque sin mucho éxito debido a que no fue adaptada ni al objeto ni a tos. principios 

que rigen esa nuev~ disci~lina SjJrtdií::a, ttégándose a ta conclusión de que tas 

disposiciones civiies vigentes,:.,;,º e~·srmisma la figura, son inapropiadas_p'ara .. una 

reparación adecuada del daño''ahibiell'tiit, at haber sido desarrolladas para resolver 

situaciones diferentes, retaéio;,adas con derechos reates o bienes· (Í:>~cuniarios o n'o 

pecuniarios) considerados desde de un punto de vista particular; e~'decir, como 

elementos del patrimonio personal de un individuo. 

14.- Derivado de to anterior, se considera que ta responsabilidad éivil 

extracontractual, tanto objetiva como subjetiva, podria llegar a ser un mecanismo 

eficaz para hacer valer et Derecho Ambiental, pues si bien su fin inmediát~- e~ ta 

reparación asi como ta internatización de tos costos, también cumple con :un fin 

mediato de carácter preventivo al disuadir conductas contra el ambiente o propiciar ta 

adopción de tecnologías limpias ante la posibilidad de pagar una. alÍa ~uni~ de_d.inero 

en procesos de limpieza y reparación, o bien, por concepto de indemnizacié>ri;_ · · 

15.- Un verdadero sistema de responsabilidad ambiental debe ·r~é~;,ci¿er _que _et 
'·• ··.""' .. ·., 

ambiente es un bien común y por to tanto los derechos qué se violan al danárto son 

de carácter difuso, entendiendo por tales aquellos que'p~rte;,ed~íi' aúna pluralidad de 

personas, en cuanto miembros de la comunidad o d~ g~u~~S':"ti~~d~s ím virtud de ta 

pretensión de goce, por parte de cada una de ellas/ci~ ·Ü;,~ nifsma prerrogativa, en 

otras palabras, son intereses supraindividuates, perteneéeri' a ta comunidad y no 

tienen por finalidad ta tutela del interés de un sujeto e_n. particular sino et provecho 

general o grupal. 

16.- Para estructurar dicho sistema de responsabilidad ambiental, es preciso 

determinar en primer lugar que se entiende por_ daño ambiental, el cual se puede 

definir como toda modificación dañina provocada pc)r el.~er hu~ano al ambiente, a sus 

elementos y a las interrelaciones que se establecen entre ellos, y se caracteriza por 

ser irreversible, acumulativo, difuso (tanto por la forma de_ exteriorizarse como por la 
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forma en que se determina la .. relación causa-efecto), col.ectivo y_ carente de 

espacialidad determinada. Asimismo •. e~ necesario recordar que de ninguna manera 
- -.·.- . - . 

debe confundirse con el término. "desequilibrio ecológico•, pues éste se· refiere a 

cualquier alteración, sin Importar su caus~ •. pues tal como se ha puntualizado. en varias 

ocasiones, los cambios en el ambient~ no si~mpre son originado por :actos del ser 

humano. 

17 .- El daño ambiental puede con~idrrarse ~~sde dos puntosd

0

e vista diferentes, en 

primer lugar como una agresiÓn dÍ;eci~ al ~,..:ibiente' q~~ alt~~~ ~j ·~tjuilibrio ecológico y 

en segundo lugar, como la afectación mediata a .la :calidad· de· vida del ser humano 

que lesiona indirectamente su persolla o su¡{;bi~:~~~'..'X ~,:¡ ~tr~~palabras, el daño 

ambiental es un género que incluye dos espeéies:~ei/daño ambiental propiamente 

dicho o directo que por sus cara~teristicas n~ pu~c!~"ser¡eclamado a través del 

esquema tradicional de la responsabilidad civil y requiere del desarrollo de un sistema 

de responsabilidad propio, y el daño de contenido ambiental o indirecto que no deja 

de ser un daño al patrimonio de un particular y por lo tanto no presenta dificultad 

alguna para ejercer la acción de responsabilidad civil por medio de las disposiciones 

legales existentes. 

18.- Cuando el bien ambiental afectado no tiene un dueño cierto y _conocido,_ quien 

sufre la lesión es.la sociedad, por cuanto el bien es colectivo desde el punto de vista 

de la titularidad de s~ disfrute, surgiendo la opinión de. quienes c~nsideran . al 

ambiente ~ornare~ nuUius, és decir, como una cosa que rÍ~nc¡:¡ ,ha tenid'o due~o. pero 

que en un moníento~d~do puede tenerlo; y que por IÓ rni~~o<es posible que 

~onsÜt~y~' la rrÍ~te;iá:o· el obJeto de. Una relación '¡Llridica, en otras· palab~a~. m.ientras 
,_-_ - -- -·.· - -·,- . ., .. ·_.,,_._-_._ '--,,.' - ;· -. -· ""' - - ...... ·- - .. -

no se;establezca una relaCrón dé propiedad respecto áese bien~ nadie está facultado 
__ : ~·.···.•·_·_··:'::_;~>···:'.''.<_;.~:·.'~:'-~··.~;'..\~;:;.;e, .. '.;.;.>.'•"';~ :-,.~• . ."·.· . •" • . ' . ' ' 

para tiai:er valer 1¡:¡ ª~?~6!1 P.ºr,_respo\lsabilidad civil. .·, ,. 
- ; - -;_.: ;. '~--. • : • E" '. "\ : - -

Ade~ás; porJo ~~e~~ac~ a o;~os elemellto~ dél' ~rrÍbienÍe como serian el espacio 

aéreo, el mar. Íerrit~rial.~las.Íag~~as:la pl~t.;forma co~Únental, las playas, los predios 

rústicos,· etc:, ····estos caeri dentro''(fe ia :·é1asificai:ión de cosas extracomercio, 

incomerciables o no c~nieréi;bÍés, ~s de~lr; 'de aquellas que conforme al articulo 74g 
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' . . _, '-, . 

del Código Civil Federal; no pueden _ser objeto. de propiedad particular por mandato 

_de la ley o por ~u naturaleza. 

19.- En cuanto. al . résto de los elementos que conforman la responsabilidad, es 

necesario hac~r l~s-siguie~tes precisiones: 

La·resp'émsabilidad civil únicamente se puede atribuir a un sujeto cuando se 

demuestra· que éste es el causante del daño reclamado, conexión que se 

denomina relación de causalidad o relación causal y constituye un elemento 

objetivo por referirse a un vinculo externo entre el daño y la ·conducta de la 

persona. La dificultad para determinar la relación causal es una· constante 

tratándose del daño ambiental, ya que éste al ser. difuso, lento e impreciso,· 

comúnmente es provocado por más de_ un' s-~jeto, siendo. el resultado de 

distintos factores, alguno de los cuales pueden se-r incluso de origen natural o 

bien ser inofensivos en caso de no haberse.presentado de manera conjunta. 

L_a conducta humana es el· único. compoíiam'iento qúe tiene relevancia en el 

ámbito juridico. En materia : ambiental -según se trate de responsabilidad 

"subjetiva u objetiva, la conduct~ causante del dañó será por un lado, el llevar a 

cabo .. un . he_cho ilicito, lo _cual implica no sólo la comisión de delitos 

·ambie_ntales, sino también el_ violar disposiciones administrativas tales como la. 

obligación de_ respetar ciertos parámetros; obtener permisos o licencias para 

desarrollar determinadas acciones, etc. y por el otro el uso de cosas o 

~ustancias peligrosas, dentro de las cuales se incluyen los . residuos 

peligrosos, o· 1a realización de actividades riesgos, éstas enlistadas eri dos 

acuerdos, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 28 de 

marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, respectivamente. 

La antijuridicidad, basada en una obligación legal genérica de no interferir en 

la esfera juridica de terceros, deriva en una lesión a un dere_cho subjetivo o un 

daño injusto y en materia ambiental, se presenta tanto en la responsabilidad 

subjetiva como en la objetiva púes sin importar si el responsable actuó con 

culpa O simpiem¡,,nte llevó a cabo SUS. activida-cles laborales normales, la 

conducta que originó el daño. supone un ataque al derecho subjetivo de 

disfrutar de un medio ambiente adecuado, el cual, tal como se mencionó 
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anteriormente, se encuenira consagrado en el articulo 4º de .nuestra Carta 

Magna. 

La imputabilidad es la aptitud de cometer conductas anlijurldicas de manera 

libre y consciente, lo cual conlleva la obligación de responder por los daños 

causa~ios; situ.aciÓn que en materia ambiental no cambia sustancialmente. 

Asl pues,· este elemento es la base para hablar de responsabilidad directa e 

indirecta, tomando en cuenta que en algunos casos el autor material no tiene 

la· capacidad para actuar con discernimiento y no por ello la victima tendrá que 

asúmfr el daño injusto que ha sufrido. 

La culpa latu sensu comprende la culpa strictu sensu y el dolo; la primera se 

refiere a aquellas conductas ejecutadas con negligencia, descuido o falla de 

previsión según las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar; 

mientras que el segundo sirve para denominar aquellos actos u omisiones que 

se llevan a cabo con la intención de dañar, por lo que es considerado el grado 

máximo de la culpa latu sensu. En materia ambiental la responsabilidad civil 

subjetiva generalmente se deriva de la comisión de hechos illcitos,ya sea por 

violación a disposiciones administrativas o penales, los. cuales _se :pueden 

clasificar en: infracciones formales (ejercicio de actividades sin cumplir con los 

requisitos legales correspondientes) e infracciones maieriales\11é~ar a· cabo'. 

acciones que afectan al ambiente). 

" ~ ' 
20.- Otro punto importante es el de la reparación, púes si bien tradicionalmente se 

otorga a la victima la posibilidad de elegir entre la reparación. in natura y. Ía 

indemnización y la pérdida se calcula en función dela depreciadón económica del 

bien agredido o el costo real de la reparación del daño; sin .embargo .dentro del 

Derecho Ambiental, estas ideas no son totalmente aplicables debidc,'á· 1os principios 

sustentados por esta nueva rama jurldica, asl como a las caracterlsticas propias del 

daño ambiental, siendo lógico que tanto la doctrina como la legislación prefieran la 

reparación in natura por sobre la indemnización monetaria, aún cuando aquélla sea la 

más dificil de lograr y no siempre resulte procedente debido a imposibilidades 

técnico-cientificas o económicas. 
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21.- Eri materia ambiental la repa~~ció~·in.natura se transforma en restauración o 

restitutio in pristinuin y· consiste en la recomposición del ambiente hasta el grado en 

que el de~arrollo de· la .ciencia y la. tecnÓlogla lo hagan posible, comprendiendo. la 

implementación de medidas de mitigación, la evaluación del daño, la remediación, la 

restauración strictu sensu, la indemnización de los daños ambientales indirectos y la 

adopción de medidas preventivas, es decir, va más allá de la obligación de devolver 

las cosas a su estado inicial, recalcando la necesidad de evitar daños futuros a través 

de la adopción de medidas correctivo-preventivas. 

22.- Por otra parte, la doctrina ha propuesto otra modalidad de réparación in natura, 

conocida como reparación in natura sustitut~', basada :e~ Íá ic:i~a: de que en caso de 

ser imposible una restauración, antes de pre'feri;'ú~a1'1Ci~m6ii~ciÓn dineraria, es más 

recomendable condenar al responsa ble'_ a próíé'gér"ó repárar"ál. ambiente, aunque sea 
en otro ámbito. . . ··" · '••i'°·· •. ;~·)._> .. ,::-.· ··•· · '. 

".'.:: :,--·-" .. ';~ ··>.•· ... •_ .. ~·.· ..•. ·:-_:·' _," ·. 
··.,·,'.•'" 

2_3.- La carenéia cie'e1ementos técnicos 'y jliridié~s q'uefaciiiten 1a'irite'rpreÍaciÓn de las 

causas que ocasionan el daño y de las posible~ f~f;n~s'IJ'a~a-ía r.;,paradón.deÍ ~Ísmó: 
es aún más palp~bl~ cuando. la repar~ció~ in ;;~1L/iJ.;s~':hac~;l~Pº~¡~lei y se debe.·· 

adoptar la solución prevista en la teorla clásica 'de ia re.spon'sabilidad. éi\liiO•esto es, 

deter,;,inar la indemnización económica.cori~~p~ndi~nt~; t~~;J~z~.~~~;%~".estec~so 
se deben ·resolver tres cuestiones·: muy c~mpliéadaséan;o\~iion''1a n1anera de 

determinar su monto, la forma ~n que s~ tradÚcl¡á .;,~ ~~-b~hefi°6i6·~í\~;,,bie'nte ya 

quien se le otorgará la misma, pues tratánct~~~ 'de leí~ d~ricis-·~;:¡;·~¡~~;~j~~ ~\'í~e'~t~s; ~o 
existe un titular de los derechos subj~ÍÍ~oS:2•::.;' ' J ~;;,,~t;.'.é~:\ .. ;~;/ 

. ;~ <_:.1_.l,._'::._:.,_ ·¡ l ,._:.... ¡ '. ·:\ _ :_:: •. :i.:_;:.~:_;~ ·«<~- ,., •' .;/-.. ~ : ,: '; ( .. 
:··.:;,') .· />"· ·: ~ .. :;;':::-"J~--\.'f:'", ,:·-. 

24.- Para solucionar los dos' p~iri\'e''ro ~r~bÍ~ma~ ·~ciÍac:f~s -~~- el punto anterior, la 
,· .. ·:~ . .::. . ... ·,-_' ", . 

doctrina ha expuesto qüe determinilrh:is·mécanismos idóneos para la valoración del 

daño es tarea de las cie.nci~~ ~co~Ó.;.;i~a~: m"ientras que la labor de_ la ciencia jurldica 

consiste en establecer 1á·~~r~atÍ~idad adecuada para que tales estrategias sean 

asumidas dentro del sisti:,~_a l~gal, emitiendo al respecto varias teorias entre las que 

destacan: determinación i:óh base en los gastos de restauración, determinación legal, 

indemnización negociada y determinación judicial o administrativa. 
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25.- En cuanto al último de los problemas relacionados con la indemnización, la 

solución que al respecto han encontrado diversas legislaciones es la conformación· de 

fondos, manejados por la administración pública, dedicados al cuidado del ambiente> 

26:- Existen otras técnicas de reparación del daño ambiental, entre las que destacan 

los seguros ambientales 'y los fondos de compensación, también llam~dos fondos 

sociales o fondos de reparación. 

27.- Los seguros de ·res.ponsabilidad civil dirigidos a la preservación, protección, 

restauración o aprovecha.miento sustentable de los recursos naturales y el ambiente 

_se consideran instrumentos económicos y en años recientes, han cobrado gran auge, 

dado que los seguros son un importante. mecanismo de indemnización en los casos 

de daños por accidentes, sin embargo. en tocios los. paises las aseguradoras son 

reticentes a cubrir estos riesgos,.· ya que el. riesgo asegurable presenta algunos 

problemas comunes como son la dificultad de financiar el riesgo por el alto costo de 

los daños, así como las complicaciones técnicas para determinar la tasa de 

siniestralidad, el origen de los daños, la diferenciación entre contaminación accidental 

y contaminación gradual y la evaluación monetaria de los daños ambientales 

En nuestro pals este instrumento se encuentra re:gulado de manera especifica en el 

articulo 35, fracción 111, penúltimo párrafo de la LGEEPA, del cual se desprende que a 

federal, el seguro ambiental es de carácter voluntario, salvo lo dispuesto en el articulo 

147 Bis, en el cual se establece que quienes realicen actividades altamente riesgosas 

deberán contar con un seguro de riesgo ambiental.. 

28.- En cuanto a los fondos de compensación o reparación, son instituciones 

ambie_ntates que socializan el daño de una manera subsidiaria y su finalidad es 

facilitar la indemnización de los perjudicados y la restauración del medio ambiente, 

por lo ·que entre sus características están la celeridad; el reconocimiento de una 

acción _directa· al perjudicado con sólo probar el daño; el apoyo técnico a las victimas 
-., , .. _•---,, ---,-·_ .-

para establecer el nexo causal; la preferencia hacia la reparación in natura; el 

financiamiento de medidas preventivas y de investigación y la reducción y agilidad en 

los trámites y gestiones. 
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La legislación mexicanacre>canéíce. ia ·e:xisterícÍa de. l_os fondos de reparación. como 

instrUme.ntos eccmómicCÍs de tipofi~andero y déterrTii~~' ques'u financiamie>nto estará 

vinculado al slste111a de sanclo.nes de carácter adrninistrativp. tal como se desprende 
de ios art1c:G1os 22. t~rceri:iáffaia'yj1's t;¡5~~·iaJC3EE~l,>.:;'• . · ... · · .· 

;', :·,~ ,.·· -~ ;~··, d~.~-:;.:_::~~' '.}~!>;' _')~ ·-·_'./,:.''~,-· ~¡·.-~\~~~ : .. :-". :~-~ 

29.- ·En .cuanto ·~ .• ·1as'·proble'irias~q~e''sé~pre~entarÍ'~I '.:~i~i/·aríte·.1a autoridad 

jUrisdiccional la responsa~illd~d ·civil. por daño~ ~I ambiente .es de: c:'oncluirse lo 
siguiente: ·· c.;· '· ·" >'.• · · '· .:.· ·· :;;;• ·::. : ;.::.~ .. ·' 

óeÍermin~r quien es el ~U)eto 1e~itimado para eJ~rce:1~ acción en caso de 

darías ambieni~les i~dir.ectos nó ~resenta grandes'. problemas, pues podrá 

ejercitar la acció~ quien se~ titular del derecho subjetivo ~ersonal y particúlar 
. - - ~ . . ' . 

que se vea afectado ·y que además haya sufrido un perjuicio injusto: sin 

importar ei ,c~rácter vago, impreciso e indirecto de la fUen°te que causó el 

daño; sin 'einba_rgo e~ :el caso particular dei patrimonio público, como se 

me~cionó ·anté'riofrnente, no se reconoce a los particulares el derecho: de 

reclamar su re~a·ración,: limitándose sus facultades a solicitar la intervención 

cÍe1 Estada··· 

P6r,. otra• p~rte; tratándose. del daño ambiental directo, al aparecer. con 

fronteras imprecisas, es indirecto y afecta a una multiplicidad de personas, lo 

que plantea el problema de determinar quién pued¡¡. reclamar la 

responsabilidad, pues la legitimación para accionar en justicia es tan difusa 

como diseminados se hallan estos intereses entre los innumerables miembros 

de un grupo o colectividad. Para solucionar los· problemas:qu.e plantea la 

legitimación activa en relación con los daños la doc;triria··Y. el derecho 

comparado han planteado las siguientes .solucion¡¡s: ·.'cítorgairiiento de la 

representación a un ente público, legitimación. activa:'Jé las asociaciones, 

creación de acciones colectivas, reconocimie~to del. interés jurldico difuso a la 

ciudadanla o acción popular. 

En cuanto a la legitimación pasiva pordál\oamb.iental, puede serresponsable, 

no sólo aquel sujeto que emplea 'sU~í~~cias, noci~as;~ prod~ce desechos 

contaminantes, hace un uso irracional de. los recursos naturales o desarrolla 
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cualquier otra actividad que altera el equilibrio ecológico de manera negativa, 

sino también el Estado, en virtud de que tiene la obligación de vigilar el 

cumplimiento .de las disposiciones jurídicas de la materia. Sin embargo 

determinar quién es el causante del daño ambiental y por lo tanto quien es el 

demandado resulta dificil, pues en la mayoría de los casos hay más de un 

responsable. En este supuesto, el perjudicado tiene la facultad de reclamar la 

reparación total a cada uno de los eventuales responsables. La ·doctrina 

considera que la solución más adecuada cuando se presenta pluralidad de 

responsables, es aplicar la figura de la solidaridad. 

Enfocándonos al tema ambiental, resulta claro que los hechos a probar .dentro 

del proceso son el daño ambiental y la relación causal entre éste' y la. conducta 

del sujeto imputable, lo cual representa un granprobt~ITlá;:;pues el daño 

ambiental es una situación fáctica sumamente compleja·; 'éuyo acreditamiento 

requiere de análisis, exámenes y estudios muy técnicos, ·complicados y 

costosos debido a la falta de inmediación espacial y temporal entre la fuente 

del perjuicio y quien lo sufre, asl como al hecho de que· en la mayorla de los 

casos la actividad dañosa es el resultado de la suma de conductas imputables 

a varios sujetos. 

Esas trabas derivadas de la naturaleza propia de los hechos a probar se 

agudizan debido al esquema jurldico aplicable a las pruebas, por lo que se 

han· desarrollado algunas propuestas para· solucionar dicho problema, entre 

las cuales se cuentan las siguientes: inversión de .la carga de la prueba, la 

presunción de causalidad, la.· imputación de la responsabilidad y la 

responsabilidad basada en la probabiÍidad> 

Al igual que el resto de las. accion.e~_~j'éf~ida~ por el juez durante el proceso, 

la sentencia depende de la voluniad.'cié las partes, toda vez que sólo puede 

fallar sobre lo que le ha sido re~úerict6y:¿~~b~se en los elementos que le han 

proporcionado las partes; p~;o -~~ ,;,,~teria ambiental puede resultar 

complicado el es_tablecer cta'rainen'te:erí Ja demanda cuál es la pretensión del 

actor, así como los heclÍos er:i)os éilales sebása, debido a lo difuso que es el 

daño ambiental: t~~ld'e~ 5~;;:~f~fici~:~orri~ enias vl~tirnas y los responsables, 

por ello se ha 'considerado,>réc~lllel1ciát:i1e que al reclamar la reparación, el 

actor no limiÍe los medi_~s de -r~sarcl,,:;l~nt~ ~I cit~r una determinada cantidad 
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económica, sino que en su demanda solicite al juez que en caso de resultar 

ganador, se condene al demandado a cesar la actividad dañosa y a reparar, 

en todas las.maneras posibles, tos daños que se declaren en el juicio o en la 

ejecución de ta sentencia, con lo cual el juez adquiere la facultad de extender 

la. sentencia a puntos no sometidos a su consideración, 

No obstante lo anterior, debemos recordar que si bien el juez se encuentra 

limitado por el material de la causa, no se encuentra .sometido a la voluntad de 

tas partes y es libre en ta elección y aplicaciÓn de la ~ormá aplicable asl como 

en la valoración de los hechos alegados y · p'robados; ·por. lo que serla 

aconsejable que tratándose de 'tos procesos erí :, que · se reclame la 

responsabilidad civil por daños al ambiente;· analizara la ca'usa con un criterio 

más amplio, atendiendo a los principios que rigen al Der~cho Ambiental. 

En aquellos casos en que es necesario recur~ir ~ .la .ejec~Ción procesal para 

hacer cumplir la sentencia definitiva que .condena a la reparación del 

ambiente, queda claro que la forma. en que" la ejecución procesal ha sido 

regulada no encuadra dentro de las características. del Derecho Ambiental y 

pasa por atto que el ambien.te es un sistema. dinámico cuyo equilibrio y 

situación actual pueden verse. afectados para siempre cuando recibe un daño 

muy grave o muy prolongado, por. to'C¡ue es de singular importancia detectar la 

lesión y restaurarla fo antes posible;. · 

Para s.ubsanar los retrasos que causa la ejecución procesal, se ha propuesto 

que et órgano jurisdiccional encargue a.tas autoridades ambientales vigilar e 

inspeccionar el cumplimiento cabal de .la condena,· facultándolas a aplicar 

mecanismos administrativos en caso de· incumplimiento. Otra solución 

propone que el órgano jurisdiccional señale a los es.pecialistas encargados de 

llevar a cabo la reparación in natura, cubriendo sus honorarios con recursos 

de un fondo ambiental formado por las indemnizaciones. determinadas en 

otros juicios, mientras que de forma paralela se inicia un proceso contra e1 

condenado a fin de que . reponga al fondo los recursos erogados por su 

incumplimiento. 

En lo referente a ta sentencia, también es.de mencionarse la cosa juzgada 

pues como el daño ambiental se caracteriza por ser difuso e intemporal, es 

posible que una vez dictada y ejecutada ta sentencia, se generen nuevos 
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daños o surjan aquellos que se encontraban en un estado latente, por lo que 

la doctrina ha considerado aconsejable que aún cuando se háya establecido 

la cosa juzgada, se deje abierta la posibilidad de entablar un nuevo juicio en 

caso de presentarse nuevos daños. 

Asimismo, en cuanto a los problemas del proceso al reclamarse> los daños 

ambientales, se presenta el relacionado con la prescripción; p.ues re.sulta obvio 

que determinar el momento en que se causa el daño como.el punto .de partida 

para contar el periodo de prescripción resulta sumamente inaplicable, por lo 

que algunos doctrinarios han propuesto que se señale. como plazo de 

prescripción quince años e inclusive existen quienes consideran factible el 

señalar la acción por daños al ambiente como imprescriptible. No obstante, la 

mayoría de los especialistas opinan que optar por cualquiera de esas dos 

opciones crearla inseguridad juridica, siendo lo más aconsejable determinar 

como plazo para la prescripción cinco años contados a partir de que el 

afectado haya tenido conocimiento del daño, lo cual implica que el actor 

conozca no sólo el daño y sus efectos, sin también su causa y el causante. 

Finalmente, cabe hacer notar que las razones por las .cuales no se inician 

juicios para reclamar la responsabilidad por daños ambientales, no se centran 

en los problemas generados por la normatividad, sino que también mucho s~ 

· rélaciona~' eón el.hecho de que ·el beneficio es.perado de la acción no guarda 

proporción con, ~I esfuerzo que demanda afrontar la mulUplicidad de intereses, 

. ~j pod¡¡ho ~C:6riómico ele los demandados, los gastos que supone el seguir ur. 

juicíti. · ~t~: 

: : 3:.~ ~ap;~Zccióndel ambiente en si mismo, se estructura como un interés difuso, es 
;--- ; - •.· "· -.. -

decir, como un interés supraindividual basado no en vincules jurldicos, sino en 

··.ila2hos'.généricos y contingentes, accidentales y mutables como ei habitar en una 

misma·· región, consumir productos iguales, vivir determinadas circunstancias 

.socioeconómicas o emprender tareas comunes e involucra valores y derechos que 

superan el interés individual no sólo por sus caracteristicas propias, sino también 

porque desde el punto se vista juridico se les clasifica como uno de los denominados 

derechos humanos de tercera generación, los cuales están basados en los ideales de 
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·solidarida.d, humanismo y universalidad y requieren para su efectiva realización la 

concertación de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno. · 

31.- En nuestro pals, tras las reformas constitucionales publicádas el día 28 de junio 

de 1999, el fundamento de la responsabilidad áll1bierít~1; y en ge~erál de Derecho 

Ambiental se encuentra en el articulo . 4 de nue~t~~ Carta·: M~gr:mt~n el cual se 

reconoce de manera expresa el derecho a clisfruiaride\u'n ªrn.b,iente sano. Lo 

Articulo 25 que consagra el ºsistema. económico· mixto y'· además propone .al' 

desarrollo sustentable como.un modelo qGe equiliilr~ 1a·:~rn:;·o~l~aryil>íent~I y el 

crecimiento; 

Articulo 27 fundamento original de la materia ambiental ·~·~~ ;~Ún es 

considerado como la columna vertebral de la misma por preve/.'élesde sus 

origenes . la f~cultad del Estado de imponer a la propiedád .~rivada •las 

modalidades· que dicte el interés público, asl como :·el• de :'reg~lar el 

aprovech~mlento' de los elementos naturales susceptibles de apropi~ción, 
para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. para cuidar de su 

conservación. 

32.- En cuanto a la legislación ambiental, en primer lugar ten~m~s a la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección ~I Ambi~nte (LGEEPA),'!¡.~gÍamentaria de las 

disposiciones constitucionales· que se refieren· a la presei:V~6ió¡:;:.y restauración del 

equilibrio ecológico, cuyo objeto es propiciar el desarrollo sustentable y cuya 

naturaleza es la de una ley marco toda vez que determ.ina. una serie de principios y 

lineamientos básicos respecto al ambiente, tanto en su conjunto como para cada uno 

de sus elementos, que sirven de base para desarrollar leyes especificas como son la 

Ley General de Vida Silvestre, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Desarrollo Rural 
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Sustentablé;· Ley de· Pesca, Ley Forestal, Ley General., de Desarrollo forestal 

Sustentable, entre otras. 

33.- La LGEEPA regula la responsabilidad ambiental bájo diferentes figuras jurídicas, 

al ·caracterizarla como principio e instrumento de politica ambiental'. 'un el~mento de.la 

autorregulación y la auditorias ambientales y hasta como un ·ti~~;cie,res.po~sabilidad 
profesional, estableciendo lo que propiamente se cla.sifica' coníorespori'sabilidad por 

daños al ambiente en sus artículos 203 y 204~ . '· /<' 
::·~·~~·~·:·:. 

··:'·;:;": .. 

El primero de esos articulas establece que la acción de responsabilidad civil podrá 

hacerse valer en caso de daños originados por. acti~ici~cie;;·;·c1G0 contaminen º 
deterioren el ambiente, o bien, afecten los recursos ~aÍuiaíe's';·Y. la biodiversida.d, 

estableciendo como plazo de prescripción de dicha ac¿iÓn «::.inca años a partir del 

momento en que se realicen las actividades causantes del daiia:·,·;::.: 

·.'.·· ¡···-:~·:r\ .--
En cuanto al segundo, da valor probatorio enjuicio a l~s dictáme'ries técnicos que los 

interesados soliciten a la Secretaria de Medio:Ambienli:·Y;~§'e:ci'urnos Naturales, los 

cuales son emitidos a través de la Procuraduríá:Fedéral.d~ Prótéu:ición al Ambiente, 

según lo establecido en el articulo 131 del Reglamé'nt6 lnieriordé;,dictia Dependencia 

de la Administración Pública Federal: . ;,:.::: ·., •· 
':>, ,_ '-"~:~~<~· .. ~ 

La Ley Marco no hace mayor referencia a la forma ~n q~·efcÍici~a ·~espcÍnsabilidad se 

estructurara y será reclamada, por lo cual se debe r~cu;rir:~ la legisÍación civil 

aplicable, la cual al basarse en una lógica individualist~pr~senta' los proble~as e 

interrogantes antes expuestos por qué se considera que l~s· dis.posicione~ juridicas 

que regulan dicha figura son inadecuadas e insuficientes.' 

34.- A nivel internacional, tanto en América.Latina como en Europa, se.han apreciado 

importantes avances en materia de daños al ambiente, los cuales tuvieron su origen 

en los ámbitos doctrinal y jurisdiccional como respuesta a Ún gran inie;és socÍal 

respecto al ambiente, asi como a la imaginaciÓn y h~bilidad ·d~ varios litÍgantes y 

jueces que adoptaron, dentro de sus de~eéhos, atribuci~nes ;· f~cLiltades, la~ normas 

existentes a los principios del Derecho Ambiental. Dichos avance's m.ás tarde se han 
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' . . ~ . - . - . . _. -· ' . ; ' 

visto plasmados en leyes que recogen aquellas, r~g:la~ que ,en la práctica han probado 

ser viables y adecuád~s par,~ defe~d~r ~l'~rnbi~nte. 

35.- En resumen; 6onsÍdero qu~· debe .~es.arrollarse· un .sistema de responsabilidad 
' · ·le ,,. 

propio del Derecho Ambiental. debido,/a: sus: caracterlsticas especiales y a la 

naturaleza del bien que iutela; sisterña:_c¡Ue si bien estará inspirado por e1 de 1a 

responsabilidad civil, debe adoptar suspropl~s ..;,ecanismos y principios, atendiendo 

al sustrato cientlfico, social y jurldiccí de esa nueva rama juridica. No obstante lo 

anterior, también opino que deben reforzarse las estructuras administrativas tanto de 

reparación como de prevención, pues en éste último aspecto toman especial 

relevancia la participación social y la educación, por ser innegable que el ambiente es 

una realidad cuyo cuidado no se basa en acciones de gobierno, sino en acciones 

individuales que cada uno de nosotros adopte en su vida diaria. 
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