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INTRODUCCION 

Durante miles de anos, el hombre no se preocupó de hablar de la 

contaminación: simplemente la causó. La ciudad estaba encerrada en un 

paréntesis de pocas calles, de escasos vehículos, y la población mínima no era 

cause de alnrmn. Para tnn pobre estadística sobraba el ague, agua fresca, limpia. 

El ciudadano al contemplar el cielo, se regocijaba con el arul transparente del 

espacio, con fa nitidez de la atmósfera. 

Fue entonces cuando principió a circular en nuestro suelo la sabida frase 

que expresamos con orgullo nacionalista: La reglón més transparente del aire. 

Pero ctespu!s, l<>ll relojes aceleraron la mnrchn. N<>ll elcanz6 In revolución 

Industrial. Se multiplicaron los automotores, los tranvlas tan pintorescos, 

desaparecieron. Con las fábricas en número creciente, los campesinos huyeron de 

la provincia y se concentraron en le urbe. El aire se obscureció con el número de 

mli chimeneas y al aumentar los contaminantes, la atmósfera como si no se lavara 

la cara se manchó con humo, con polvo, con niebla ... se hizo el smog. 

La capital enloquecida, aglomerado obsesa de velocidad, con una 

población que aumenta exponencialmente y en la que el tránsito de vehículos es 

eluclnente. El ruido golpee IOll nervlOll, dlstol'tllone l<>ll pelltlemlenl<>ll, encoleriza el 

carécter. Oennltivamente, no sólo en la capital de nuestro pafs, sino en todas ras 

metrópolis, la contaminación ambiental pende, sobre la cabeza del mundo. Nada 

se eelve: el elre, el egue, el suelo. La tierra rcgede con egue conteminede 

envenena, a su vez, las rafees de sus vegetales: y este peligro se extiende a los 

anímales y asf, de este modo, sus productos son portadores de gérmenes 

negetiv<>ll, vlsperes de enfermedad, de obscuros presagl<>ll. 



Los hombres de ciencia en sus laboratorios se encuentran consternados. 

La gente, al margen de la alarma, no sabe que se está envenenando; que la 

basura arrojada al desaire en los envases desechables, que los residuos químicos 

de las fábricas pueden llegar a los rfos, al mar, y multiplicar ahf una secuela de 

desastres ecológicos posteriores. La explosión demogréfica, la lógica escasez de 

reCUl"llos no renovables, todo conspira para 11rralllramos 11 una edad critica, 11 una 

soclologfa del hambre. 

Nuestro pafs ha podido acc-eder a Jos primeros planos entre todas las 

naciones. en su fucha contra la contaminación ambiental, no sólo por haber 

Instrumentado nuevos métodos y estrategias de ataque en contra de este enemigo 

común, o de haber realizado el Inventarlo nacional de fuentes de contaminación 

atmosférica por humos y polvos y de agua, sino por haber creado en escasos 

anos, una nueva actitud del mexicano en cuanto al manejo de los elementos 

vitales y provocado un cambio de nuelllras cosfumbres de deterioro y desperdicio 

de los recursos. 

Actualmente contamos con una Jey denominada Ley General del Equllibrio 

Ecológico y Ja Protección el Ambiente que fue publicada el 28 de enero de 1988 y 

entró en vigor el dla primero de marzo de ese mismo ano. 

Contamos también con su reglernentaciOn: 

A) En materia atmosférica 

1.· El reglamento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la ProtecctOn al 

Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de le 

Atmósfera, publicado en el Diario Oficial el 25 de noviembre de 1988. 
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2.- El reglamento de la Ley General del Equilibrio EcolOgfco y la ProtecclOn al 

Ambiente para la prevenclOn y control de la contamlnaclOn generada por los 

vehlculos lltltomotores que circulan por el Olstrllo Federal y los Municipios de su 

zona corubana, publicado en el Diario O!lclal de la FederaclOn del 25 de 

noviembre de 1988. 

b) En materia de residuos peligrosos 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco!Ogfco y la ProtecclOn al 

Ambiente en materia de residuos peligrosos, publicado en el Diario Oficial de la 

t"ederacl6n del 25 de noviembre de 1988. 

e) En materia de Impacto ambiental 

Reglamento a la Ley General del Equlllbrlo EcolOgfco, en materia de 

Impacto ambienta!, pubHcado en el Diario Ollclal de la FedaraclOn el 7 de junio de 

1988. 

Por lo que respecta a la ConstttuclOn Pollllca de los Estados Unidos 

Mexicanos, se haca referencia de lo siguiente: El origen del Derecho Ecol6gfco en 

l'llellro pala, lo encontramos en el articulo 27 Conslltuclonal, que desde su 

re.daccl6n original Incorpora el concepto de conservacl6n de recursos naturales. 

T11mbl6n ea Importante hacer mención de las refonnas a los articulos de la 

ConstlludOn en materia ecol6glca. 

Primera: Articulo 73, fracción XVI 

Seglnla: Articulo 4, (derecho a la salud) 

Tercera: La reforma munfclpel, articulo 115 

CUarta: La reforma econ6mlca, articulo 25 
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Quinta: La reforma para la democratización del Distrito Federal, articulo 73, 

fracción VI, base tercera. 

Sexta: Le reforme eco16glce, artículos 27 y 73, XXIX-O 

Se presenta también un panorama de la leglslaclOn y del Marco Institucional 

en el que se desarrollan l~s acciones de preservación del medio 11mblente, 

pretendiendo demostrar que en esta esfera, en ,ninguna época como ahora, se 

han dictado disposiciones legales orientadas a protegerlos y a mejorar la salud y el 

bienestar de nuestro pueblo. En le LÍltima parte del capitulo IV senala los 

esfUerzos y realizaciones de las Naciones Unidas, en este émMo, destacando la 

Intervención de México en los Foros lntemaclonales, al Igual que otros pueblos del 

Tercer Mundo, con el convencimiento de le necesidad de restablecer las 

condiciones Optimas de vida sobre el medio ambiente en nuestro planeta. 

Para una mejor admlnlstracl6n, es necesario reformar aspectos jurldlcos 

que las autoridades ambientales manejan actualmente para elevar el monto 

méximo de multas a Imponer. SOio en esta forma podremos evitar calflstrofes en 

aire, y sobre todo en agua, por contaminaciones tan peligrosas como las derivadas 

de mercurio, plomo, arsénico y otros productos tóxicos, debe elevarse a norma 

jurldlca la disposición de que todas las multas que genere la lucha contra la 

contaminación ambiental, pasen a beneficiar a la ntnez de la localidad que ha sido 

degradada. Le contaminación y el deterioro del ambiente son los enemigos e 

vencer en esta lucha sin cuartel; y si sus causas primeras derivan de la Hbre 

actividad humana, seré reorientar el ejercicio de las libertades por medio de la 

educación, para fomentar el civismo y dlfUndlr la cultUra; a través de estimulas, 

pare detener la migración y evitar las grandes eglomereclones; mediante el 
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convencimiento y la toma de conciencia de la bondad de nuestros més altos 

valores para detener la producción de desechos. 

La aceleración de los procesos de contaminación, deterioro y 

envilecimiento, compele al hombre a una réplda y enérgica acción para preservar 

los recursos béslcos, reglamentando el uso adecuado de los ecosistemas y 

dlctando medidas que tiendan a la conservación de los equilibrios naturales, 

promoviendo el constante avance de la Investigación tecnológica y conclentizando 

a la población sobre la necesidad de aprovechar debidamente los bienes que nos 

brinda la naturaleza. El pals, como todos los que Integran el Tercer Mundo, sufre 

una contaminación típica, producto a la vez, del lmpeluoso desenvolvimiento de su 

aparato Industrial y de la cauda del subdesarrollo. 

Por eso, tan Importante y prioritario es controlar la sofisticada 

contaminación generada por las Industrias qulmlcas, como la originada por el 

fecallsmo al aire libre, o la Insalubridad de los alimentos expendidos en la vra 

pública. 

En estas circunstancias, aún el turismo, Industrias sln chimeneas, es en 

ocasiones un factor negativo, pues contamina las playas con sus desechos y 

deslruye los parques naturales y los centros recreativos e históricos, cuya 

restauración podrla demandar mayores recursos que el valor de los Ingresos, en 

ciertos casos, de équel que reciben. Un botón de muestra: el turista desenfrenado 

que Invade con motocicletas, vehículos automotores y remolques-<:asa, la 

Penlnsule de Baja California. Ejemplos como éste justifican que el deterioro 

ambiental se vislumbre como una posibilidad, mé>dme que, como en el turismo, no 

se ha previsto que el desarrollo Industrial y el urbano mantengan un equilibrio 

armónico con la naturaleza circundante. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS GENERALES 

A.· Etimología de ta palabra ambiente 

Antes de entrar a fondo sobre la problemattca del medio ambiente. resulta 

lmperauvo el anallsJs del concepto de medio ambiente y sus orlgenes. 

EHmo1og1camente hablando de Ja palabra medio ambiente esta rormada por su 

rarz de latln. 

Amblens, ambleHs que sJgnlnca: 

ambl-alrededor; lré-lr 

B.· Deflnlclon de medio ambiente 

Entre ras dennlclones mas Importantes de medio ambiente podemos cl!ar: 

Lo que rodea a las personas o cosas, especlalmente al aire. 

Conjunto de circunstancias que afectan la vida, el crecimiento, la salud, la 

actiVldad, etc. de los organismos. 

Dícese de ro que rodea, que circula alrededor, aire ambiente. 

·conjunto de organismos y de factores ns1co-qulmlcos de un Jugar, es decir, el 

ecosistema considerado en re1ac1on a una especie u organismo.· (1) 

Fluido que rodea un cuerpo. Circunstancias que rodean a personas o cosas. 

En vista de las denclenclas de las dennlclones anteriormente mencionadas, el 

autor del presente trabajo ha decidido dennlr el medio ambiente. como asr ro 

senara la Ley General del Equlllbr1o EcolOglco y Ja Protecclon al Ambiente, que en 

su artrculo 3o. textualmente ro denne como: 

(1 ).· Vizcaíno Murray Francisco. La contaminación en México. Editorial Fondo de 
Cultura Economlca. México, 1986, 31 Edición pag. 503. 
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"El conjunto de elementos naturales o Inducidos por el hombre que Interactúan en 

un espacio y tiempo determinados." (2) 

c.- Conceptos relacionados con el medio ambiente. 

No solamente resulta necesario dennlr al medio ambiente, sino también definir una 

serle de ~rmlnos que serlm utilizados ampliamente e lo largo de este trebejo de 

Investigación, el uso de estos términos técnicos y clentlficos, permitirán el lector 

captar con exactitud el contenido y significado de estos, entre los conceptos más 

Importantes tenemos: 

CONTAMINACION: 

CONTAMINANTE: 

Es definida como: La presencia en el ambiente de uno 

o mb contaminantes, o de cualquier combinación de 

ellos, que cause desequilibrio ecológico. 

Toda meterla o energla en cualesquiera de sus 

estados flslcos y formas, que el Incorporarse o actuar 

en la atmósfera, agua, suelo, nora, fauna o cualquier 

elemento natural, altere o modifique su composición y 

condición natural. 

CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situación de riesgo, derivada de actividades 

humanas o fenómenos naturales, que puede poner 

en peligro la Integridad de uno o varios ecosistemas. 

ECOLOGIA: Proviene de la ralz griega olkos que slgnlnca "casa", 

combinada con la rarz logos, que slgnlftca "la cien-

(2) .- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Editorial Porroa. México, 1992, quinta Edición pag. 34. 
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eta o el estudio . De tal manera que ltteralmente 

hablando, la ecología se refiere al estudio de los 

pobladores de la tierra, Incluyendo plantas, animales, 

microorganismos y el género humano, quienes con

viven a manera de componentes dependientes en

tre sr. (3) 

APROVECHAMIENTO RACIONAL: Le utillzeclón de los elementos naturales, 

en forma que resulte enctente , socialmente útil y 

procure su preservación y 111 del ambiente . 

PROTECCION: 

ECOSISTEMA: 

El conjunto de polftices y medidas para mejorar el 

ambiente y prevenir y controlar su deterioro. 

La unidad funcional b6'lc11 de Interacción de los orga

nismos vivos entre sr y de éstos con el ambiente en un 

espacio y tiempo determinados. 

EQUILIBRIO ECOLOGICO: La relación de Interdependencia entre los elementos 

CONTROL: 

PREVENCION: 

que conformen el ambiente que hace poslble ra exis

tencia, transformacton y desarrollo del hombre y de-

lnspecciOn, vigilancia y epllceclón de tas medidas 

necesarias para er cumplimiento de fas disposiciones 

establecidas en este ordenamiento. 

El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas 

para evitar el deterioro del ambiente. 

(3) Odum Eugene P. Ecología, El vinculo entre ras ciencias na1urales y las 
sociales, Editorlal Continental, México, 1989, 3ra. Edición, pag. 11. 
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IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente ocasionado por la acción 

del hombre o de la naturaleza. 

BIOSFERA: 

LITOSFERA: 

ATMOSFERA: 

Capa que envuelve el globo terrestre; aire, agua y 

suelos donde la vida se desarrolla y evoluciona. 

Corteza terrestre compuesta por las rocas. 

"Masa gaseosa que envuelve la tierra, ambiente moral, 

unidad de presión.' (-4) 

HIDROSFERA: Conjunto de partes liquidas del globo tem!queo. 

INVERSION TERMICA: Fenómeno en el cual, sobre una masa de aire frlo, se 

sitúa, una de aire caliente. La primera se origina por el 

enfriamiento natural que sobreviene por la noche al 

estar en contacto con la superficie terrestre; al ama

necer, los rayos del sol calientan las capas superio

res, de manera que la masa fria que se encuentra 

en la parte baja, por ser más densa, no puede ascen

der y se mantiene estable; no hay tendencias de 

corrientes verticales. Las capas de Inversión, o sea 

de aire caliente, actllan como bóveda que propicia 

la acumulación de los contaminantes arrojados e le 

atmósfera durante la noche y parte del dla en que 

se mantenga la Inversión. Cuanto mb baja se 

encuentre la capa de Inversión, más grave seré el 

caso. 

-4).· Vlzcnlno Murrny. Op. CH. pag. -499. 
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CAPITULO U 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS CAUSAS 

Y EVOLUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

A.· PRECEDENTES MUNDIALES 

En sentido amplio la "contaminación ambiental", ha existido en diversos 

grados desde 111 apnriclón del hombre sobre el pl11net11. La ciencia moderna h11 

encontrado evidencias de que los gases, humos y polvos, contaminaron la hldrósfera 

y la atmósfera prehistórica provocando la extinción de numerosas especies de la 

flore y fauno y que se ha conocido por huellas dejadas en la lit6sfera. 

El hombre primitivo no solamente contaminó su ambiente desde que 

apareció sobre la tierra, sino que además propició el deterioro de los sllltemas 

ecológicos. El hombre al descubrir el ruego, obtuvo grandes beneficios que no 

sabiendo controlarlo causó la perdida de grandes extensiones boscosas. 

La contaminación tiene su origen en varias causas, los niveles que alcanza en 

ta actualidad hacen peligrar la capacidad de la blósfera para soportar y propiciar la 

vida. 

Factores como la explosión demogránca, las tendencias multitudinarias de los 

asentamientos humanos en grandes urbes, el desarrollo Industrial, la multiplicación 

de los medios de transportes han hecho que la contaminación adquiera 

proporciones de desastre. 
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Fueron contaminaciones naturales o accidentales las que nagelaron, aunque 

en menos escala, a la humanidad antes de la revolucl6n Industrial: sin embargo, 

muchos de los problemas de hoy en die denominados como del medio ambiente o 

ambientales, han preocupado al ser humano desde la antiguedad. 

"Existen pruebes de la preocupaci6n por las relaciones del hombre con su 

entorno, fllndamentalmente natural, en la mitologla, en la llteratura del pasado y 

evidentemente en las obras de muchos de los pensadores més Importantes de la 

humenklad". (5) 

A continuación se citarén notas históricas que nos revelan desde cuando 

empieza la preocupec.\(>n del hombre por la contamlnacl6n. 

Platón y el antiguo ftlósofo chino Menclo, expresaron su preocupación por la 

deslruccl6n de le tierra, que ne producltl n consecuencia de le de,,foreetnci6n y el 

sobre pastoreo frecuente en esos dlas. 

"En el ano 25 a.c.; Vttrublo, exigle que el agua debla estar libre de Slllltanclee 

tólllcas y perjudiciales, debla ser fresca, clara lnolora y de sabor agradable." (6) 

Se mencione que Julio C~r prohibió el paso nocturno de carretas por la 

Roma Imperial porque el Intenso ruido que produclan perturbaba el sueno de los 

habitantes. 

(5).· L6pez Portillo M. El Medio Ambiente en México. Edltor1al Fondo de Cultura 
Económica, México, 1980, 11 Edición. Pég. 125. 
(6).- Carmena Lara M. Derecho Ecol6gico. Editor1al lnstiMo de Investigaciones 
Jurídicas, México, 1991, 11 EdlciOn. Ptlg. 42. 
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En 1273, en Londres, Eduardo 1, decretó el "Acta de la Hulla", en la que se 

prohlbla su quema excesiva. 

En 1328, Carlos VI de Francia, publicó un édlcto prohibiendo la emisión de 

humos mal ollentes y nauseabundos. No fue sino hasta 1510 que, en Roven, 

Francia, se tomaron ciertas providencias en contra del humo de la hulla. 

El humo se ha kH!ntincado siempre como uno de los prfnclpales 

contaminadores del medio ambiente y su presencia ha sido una molestia desde el 

9lglo XIII. El uso de la hulla, propició la sustttuclón de la lena. El Incremento 

constante de la producción mundial de energlo y la explosión demogn\llca han 

multiplicado ra neMdad de energéticos y por ende, la prodUccl6n de humos 

contaminantes. 

Aunque el dióxido de azufre es conocido desde el siglo XIII, y como agente 

qulmlco que provoca lnttaclones en la garganta y en la nariz, el desarrollo lndustrtal 

90bre todo er metahlrgico y el aumento num6rico do los vehículos de combustión 

Interna, han provocado concentraciones mayores de este contaminante, 

especlalmente en las zonas libanes Importantes. 

Hasta el siglo XVIII, Santa HHdegarda opinó que ras aguas del rlo Rhln, de 

ser usadas sin hervir podrían producir ftuldos nocivos en el cuerpo. Por esa misma 

~ BoHeau, escribió un poema sobre Peris, ramenti\ndose de 11US Insoportables 

ruidos. 
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"En 1863, cuando la lndustrta qulmlca empezo a progresar en Inglaterra, se 

creo 111 cuerpo de Inspectores que dependla del gobierno y vtgllaba todas ras 

operaciones fabrlles e Industriales, los alkall-lnspectores certtllcaban més bien la 

eftcacla de los procesos qulmlcos, alejándose 111 poco del criterio sanitario.• (7) 

De 1930 a f 940, se aprecio un avance en el conocimiento clen«nco del 

problema, se produjo una serte de Inventos como medidores de contamlnac!On del 

aire y agua, aumentaron las pUbllcacfones y reportes clentrncos. 

"En 19-40, se formo en Francia, el Consejo Nacional de ProtecclOn a la 

Naturaleza dentro del Ministerio de l!ducaclOn Nacional." (8) 

Hacia los anos cincuentas, los d"8slres en Londres y Ja agudización del 

problema en los Angeles, movteron deftnlllvamente a la opinJOn pllblica y al gobierno 

al estudio y soiuc!On de este fenómeno. 

Organismos lntemacfonales, como la Orgenlzacfon Mundial de la Salud; 

OrgenlzaclOn para la Allmentac!On y Agt1cultura; Organlzac!On MetereolOglca 

Ml.lldlal, empezaron a realizar estudios especlftcos, para ayudar a los paises que se 

encontrnen con problemas de contamlnac!On. 

En 1955, el gobierno de los Estados Unidos concedió 5 mlllones de dólares 

para la lnveslfgacfón sobre la contaminación. 

(7).· Arenas, Rebeca. Museo Vivo o Naturaleza Muerta. Edltortal Universidad 
Veracruzana, Jalapa Veraauz, 1989, 11 Edic!On. Pég. 21 
(8).· Braftes Baneateroa, Ralll. Derecho Ambienta! MeXfcano. Editorfal Universo 21, 
México, 1987, 31 Edic!On. Pag. 85. 
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B.· EXPRESION EN MEXICO 

Durante el paleozoico, casi todo el territorio nacional es11No cubierto por 

meres. As!, en el principio de ese era, el agua abarcaba Sonora, ChlhUehUa, 

Durango, Slnaloa, Tamaullpaa, Coahulla y Zacatecae, y de ah! ee extandl6, 

posteriormente, hacia el sur, a lo que hoy conocemOll como Sen Luis Potosi, la 

parte occidental de Jalisco y la Oriental de Oaxaca, lo mismo que a Puebla e 

Hidalgo, lo& marea rompladoa albergaron poblaclonall numar0&0a y var1edaa 

trllobltas y algas verdes y rojas; también surgieron los primeros arrecifes y 

aparecieron los crustéceos, los moluscos y los peces prlmlt!Yos. Se cree que le parte 

central de la Repllbllca, entre lea ctudadea de Juéraz, Chihuahua, Durango, 

Zacetecas y México, emerg!a en ese tiempo, aunque su relieve perece haber sido 

pobre. 

Durante el carbon!fero, la nora evolucionó hasta formar los grandes bosques 

de UcopodlOll, pter1dospermes y helechos, ecosistemas vegetales que enriquecieron 

la prlmlt!Ya atm6afara con oxigeno y gas carbónico, dando origen, poatariormenta, a 

nuestras més graneles reservas de energéticos fósiles. Paleoecol6glcamente, 

México correspondlO a la provincia Euramerlcana, Integrada en el paleozoico por 

Nort&11m6rlca y Europa hasta loa Uralea. 

Estos Imperios nor!sticos dominaron hasta el fin peleozolco, hace 111os 225 

mUlonea de anoa, JIA'lto con loa ecotletemaa marlnoa que prollfararon. 

El Trléslco y el JurAslco representan, desde el punto de vista ecolOglco, une 

ele laa mayores crlala en la gaologla hlat6rtca. Parece que an aaa periodo ocurran 
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numerosos movimientos orogénicos, la temperatura sube, escasea el agua dulce y 

todos los continentes se vuelven eminentemente ándos. 

El ser humano como cualquier otra especie biológica, nace, crece, se reproduce. 

muere y ensucia durante todo el trayecto de sus existencia. La producción de 

residuos de una especie, es frecuentemente utilizada como fuente de energla de 

otras especies biológicas, de tal manera que se Integra una verdadera cadena 

aMmentlcla. SI no tuera por la formación de dicha cadena, el Incremento de dellitus 

orgánicos producidos por una especie, llmltarla negativamente la existencia de ella, 

al grado tal de que requerimos le existencia de todos los miembros de le cadena 

alimenticia, entiéndase por esto a todos los animales y plantas que conviven con 

nosotros los humanos en nuestro ambiente. Asl que la destrucción de las especies 

blológices lesione también le existencia del hombre. 

Cada especie contamina el ambiente con lo que es propio de ella, los 

diversos animales contaminan como animales. y las plantes como plantas. En le 

especie humana no sólo contaminamos nuestro ambiente como seres humanos slno 

que lo hacemos como seres humanos de determinada cultUra, en detemlnadas 

condiciones ambientales y de acuerdo e nuestras espectetives de futuro. 

También es necesar1o remarcar que Instintivamente las diversas especies 

blológlcas tienden e retirarse de~ productos de desecho, pero mientras que en las 

especies Inferiores, el fenómeno se da en forma estereotipada matizada 

solamente por sus circunstancias ambientales. En el hombre, nuestros patrones 

CUituraies lnftuyen de manera Importante que tendremos que sostener le tesis de la 

desigualdad, para entender el comportamiento de lo que deslumbra tanto en lo 

positivo como en lo negativo. 

15 



No basta saber que el origen de nuestra contaminación nos los da nuestra 

propia actividad, que son los automóviles y vehículos de transporte, los mayores 

colocadores en nlle5tra atmósfera de hibenzoplreno y de plomo, ni que 

contaminemos nuestros acuíferos con aguas negras o de que mal utilizamos nuestra 

basura, o que la emisión de humos, gases y vapores de nuestras industrias ensucian 

la 11tmósfer11 de n0e5tra ciudad. NI siquiera le lnformecl6n cuentitlltive sobre los 

niveles de contaminación, nos permite adentramos en el problema. Ya que si 

ignoramos la existencia del fecallsmo, y echarle la basura al vecino, la destrucción 

de los animales y las plantes que nos rodea o de la Indiferencia cuando vemos que 

alguien lo hace, ignoramos nuestro comportamiento cultural y regional ante el 

problema. 

Si ignoramos por otra parte, las condlciones climáticas y geográficas de la 

reglón, asr como son vientos dominantes, humedad relativa, precipitación pluvial, 

evaporación, horas luz, radiaciones cósmicas, altura el nivel del mar, presencie de 

montanas, etc; estamos ignorando el marco de realidad del mundo en donde 

vivimos. 

Por otra parte, no sólo somos cultura y circunstancias, pasado y presente, 

también somos futuro y nuestras espectativas de futuro son determinantes también 

en nuestro diario quehacer. Así pues, el tomar conciencia de le e>tistencla de un 

Muro positivo y agradable en tomo de una utilización de nuestros desechos, racional 

y comprometida con nuestra comunidad, aunada a la percepción tanto subjetiva 

como concreta de que no hacerlo supondré une sancl6n cierta y expedita, 

seguramente condicionaré nuestra actitud ante todo problema de contaminación 

ambiental. 
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En atención a Jo anteriormente expuesto, la leglslaclOn sobre contaminación 

ambiental, deberla de darse en un marco muy general a nivel nacional, con una gran 

definición particular e nivel estatal y munlclpel y con una constante evaluación, de los 

resultados, y los ajustes jurldlcos correspondientes para que la ley, no solamente 

adecué la costumbre, sino para que la oriente y la lleve a un estado de bienestar 

flslco mental y social. 

La contaminación ambiental es uno de los aspectos mas graves de la 

problemélfce del hombre moderno. 

México ha tenido episodios trágicos en la historia de la contaminación, a 

conttnueclOn se citarán algunos episodios que se considera de mayor Importancia. 

"En 1953, fue el caso de la contaminación del sistema de agua potable de un 

multifamiliar que hable sido puesto en servicio por le Dirección General de 

Pensiones Clvlles de Retiro (hoy ISSSTE). Las aguas negras contaminaron la 

potable y se produjo un brote de Infección Intestinal en los residentes del Inmueble." 

(9) 

"En 1962 en la Ciudad de Torreón, vanos habitantes de una colonia 

acudieron a las autoridades locales de sa1ua pObllca. El 50% presentaban diferentes 

alecciones en la piel y otros órganos; para entonces ya otras personas hablan 

(9).- Ferml Martln. Contaminación en M~>dco. Editorial Libre. M~Kclo, 1991. 1• 
Edición. Pág. 114. 
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perecido por Intoxicación provocada, ya que el agua potable se contaminó por 

arsénico, procedente de una Compan1a Metalúrgica situada en las cercanlas". (10) 

En 1967, en Tijuana, B.C., se provocó una intoxicación debido a un plaguicida 

para fUmigar camiones de transporte de harina, contaminéndose ésta, produjo la 

lnloxicecl6n de 669 pe™>nes y 16 muert03. 

En 1974, en la comarca lagunera, hubo 934 Intoxicados por plaguicidas 

utillzed03 en actividades agropecuarias. 

A ralz de estos problemas el Presidente de la República, ordenó la formación 

de un Comlt~ Neclonel pare el buen uso de plaguicldes y fertillzentes. 

La reacción de diversos paises por el problema de la contaminación se ha Ido 

mrmlfestando en forma gradual. Se han fundado algunas Instituciones como la 

Asociación Nacional para el Abatimiento del Humo, en Inglaterra; Asociación para el 

Control de la Contaminación del Aire, en los Estados Unidos y muchas més. 

Hoy en dla, précticamente todos los paises tienen según sus necesidades, 

11goncla; gubam11mant::ila; dadle11d:I; al problema del madlo ambienta. Cada vez y 

con més frecuencia fUeron formalizéndose tratados blnaclonales y multinacionales 

para abatir contaminaciones especificas. Hasta que en 1972, tuvo lugar la 

Conferencia da la& Naclone& Unida& &Obre el Medlo Humano. 

(10).- Martln Mateo Ramón. Derecho Ambiental. Editorial Instituto de Estudios de 
Administración Local. Madrid, 1977, 2• Edición. Pag. 245. 
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Esta reunión que hoy se denomina Conferencia de Estocolmo obtuvo tres 

grandes logros: 

a) Declaración sobre el medio humano. 

b) Un pion de acción pera el medio humono, bnséndOlle en cinco 6rees 

aprobadas previamente por el comité preparatorio; Asentamientos Humanos; 

Administración de Recursos Ambientales; Contaminantes de Significación 

lntemeclonal; Educación; Entrenamiento e Información; Desarrollo y Medio 

Ambiente. 

e) Le recomendación del estebleclnilento del Consejo de Admlni,treclón pare l<>ll 

Programas relativos al Medio Humano. 

Esl<>ll tres logr<>ll, nsl como el q•Je atnfle ni Ola Mundial del Medio Ambiente, 

que es el 5 de julio de cada ano, fUeron acogidos por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y dieron origen a la creación del Programa de las Naciones Unidas 

pera el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en le Ciudad de Nelrobl, Kenle. 

Puede decirse que la reacción del público ha sido heterogénea y que quizás, 

esto constituy11 uno de l<>ll 11spcctos mh dlficllcs del problem11 de la contnmln11clón y 

deterioro del medio. 

Por lo común el público sólo ejerce su derecho cuando se enfrenta a rai,es 

criticas y juzga severamente a las autoridades. Por ejemplo, en una Investigación de 

zonas aledanas al aeropuerto de la Ciudad de México, las personas se quejaban 

mh por l11s lnterrupclone5 en sus aparat<>ll que por el nildo. 
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Al repetirse en los medios de comunicación: "No tire basura" "México ciudad 

limpie", "No de51>erdlcle el egue", "Anne no contamine•, la gente hace ceso omiso 

de ésto. 

Se coMldera que el hombre tendr6 que cambiar la manera de ver ~tos 

problemas sociales, adquiriendo y desarrollando una conciencia de solidaridad, que 

le ayude a comprender mejor hasta que grado es responsable del dano que causa y 

hasta que grado se puede ver afectado. 
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CAPITULOlll 

REPERCUSION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL ASPECTO 

SOCIAL 

A.· PROBLEMAS SOCIALES POR CAUSA DE LA CONTAMINACION DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

El problema fundamental de la sociedad actual, no es la superación del 

capltallsmo ni lucha de ciases sino, a riesgo de parecer "reaccionario", el del 

agotamiento de los recursos naturales frente al aumento poblaclonal de la 

humanidad. 

Para que la vida en comiln sea posible y pueda desarrollarse por un sendero 

de orden y evitar el caos dentro de le sociedad, es Indispensable que exista une 

reguleclón que norme y dirija esa vida comlln; es decir, que regule les relaciones 

humanas. 

Ahora bien, se puede decir que el derecho, en cierta parte, constituye la 

esencia de un sistema social, ya que regula el comportamiento humano en cuanto a 

su relación con los demés hombres. La función de todo sistema social Jurídico, es el 

de obtener determinado comportamiento del hombre sujeto a ese orden; provocar 

que el Individuo se abstenga de ciertas conductas perjudiciales o acciones 

tendientes a donar su enlomo fislco, o bien, efectlle actos para resb'ucturarlo; es 

decir, evftar que lesione a otros hombres en su Integridad o en sus Intereses 

colectivos, y en el tema de la contaminación serla evitar lesionar el bien comlln. En 
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otras palabras, este orden jurldlco puede muy bien llmltar o restringir el radio de 

acción de Jos demé3, del Estado o de Ja sociedad. 

Aunque Ja contaminación del Medio Ambiente es un problema que se arrastra 

desde hace varias décadas en la zona Metropolitana de la Ciudad de México, su 

atención prlorftaria es algo reciente. En distintos países, otras ciudades con 

problemas similares poseen ya una experiencia valiosa en Ja materia, tanto en 

aspectos técnicos como administrativos, y han alcanzado algunos éxitos 

Importantes. Resulta entonces de gran Interés acercarse a esas experiencias, 

tratando de obtener referencias béslcas apllcables a nuestra ciudad. 

Por lo que hace a la problemética de las zonas urbanas donde se hacinan 

grandes grupos de población de bajos Ingresos, un mlmero cada vez mayor de 

personas se ven con frecuencia afectadas por enfermedades, que en su mayoría 

son de origen ambiental y que podrlon prevenirse o reducirse considerablemente 

con un gasto gubernamental relativamente bajo en comparación con el que requiere 

el tratamiento de tales enfermos, ya que las enfermedades respiratorias agudas, Ja 

reincidencia de Ja tuberculosis, Jos parésltos Intestinales, las enfermedades 

originadas por condiciones sanitarias deftcientes y el agua potable contaminada, son 

comllnmente endémicas y causas principales de morbilidad y mortalldad. 

Hasta hace poco tiempo se consideraba el aire y el agua como bienes 

précticamente gratuitos, pero Jos enormes costos que conlleva evitar o detener Ja 

creciente contaminación del primero y potabilizar Ja segunda, representan ya un 

gasto excesivo para Ja Sociedad. 
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Los problemas del meálo ambiente y de la cont11minacl6n preocupan hoy 

en todo el mundo. Ha quienes sobre esta cnsis. ponen en duda la supervivencia 

del hombre sobre la berra e Imaginan dantescos panoramas para el próximo 

siglo. Otros. en cambio. minimizan el aspecto negativo del Impacto de la acción 

t.Jmana sobre la bl6sfera y magnincan los benencios que pueden denvarse de la 

aceleración del ciclo de diversos elementos. tales como el carbono. Los primeros, 

en una actitud simplista, proponen el retomo a la naturaleza, Ignorando la 

lnterrelacl6n económica y polltica de los problemas del medio ambiente, 

preconizando una nueva ldeologla y una nueva moral ecológica que oculta 

muchos problemas; por ejemplo la fatal destrucción que sufrirla el medio ambiente 

por el simple regreso de la población urbana al campo. Entre los segundos, 

prevalece una ciega fe en la capacidad de la ciencia y la técnica para resolver 

cualqulef problema, convirtiéndolos en motor de la historia. 

Ambas actitudes se ven con frecuencia lmbrincadas y unidas en un 

creciente afl\n de buscar nuevos modelos económicos y sociales que permitan 

preveer un mejor Muro para la humanidad. Sin embargo, el desequilibrio 

ecológico y la contaminación constituyen problemas sociales reales e 

lnso9laya.bles que pueden afectar a millones de seres y que hacen surgir nuevas 

formas de contradicciones económicas y sociales. particularmente en las 

sociedades més avanzadas del capitalismo lndustr1al. 

"Las agresiones al equlllbrio ecológico preocupan a la opinión pública de 

casi todos los paises, ya que éstas afectan no únicamente a una clase o grupo 

social, sino a todos los componentes de la sociedad actual. Sin embargo la toma 
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de conciencia de amplias masas de población en tomo a tales problemas, ha sido 

más profunda en los paises Industrializados donde los ciudadanos presionan a sus 

respectivos gobiernos a tomar enérgicas medidas de preservación ambiental y a 

elaborar estudios e Informes periódicos sobre el tema". (11) 

La contaminación creciente debido a la Ineficiente utilización de Jos motores 

de combustión Interna es mucho más grave en fa capital del pafs. Por una parte, el 

mismo proceso migratorio ruraklrbano, aunado a fa concen!ración industrial y de 

servicios en unas cuantas zonas conurtiadas de gran densidad demográfica, 

presionan y justtncan el abuso del automóvil como transporte Individual, cada vez 

más daro altamente contaminante; por otra, el atraso tecnológico, fa Incomodidad 

y la fnsullciencia del sistema de transporte colectivo urbano en er pafs. Incide 

también en este abuso. 

Hasta ahora, sólo en la Ciudad de México, sin Incluir sus áreas conurbadas, 

ofrece una alternativa barata y eficaz de transporte colectivo, aunque Insuficiente e 

Incómoda en las horas de mayor demanda: el metro. Este sistema deberla 

duplicarse en su extensión, transporta en la actualidad a más de 7 millones de 

usuarios diariamente sin ningún efecto contaminador en el ambiente. A pesar de 

los graves problemas de concentración urbana en los restantes polos de 

desarrollo, sólo Monterrey ha Iniciado recientemente su construcción el metro. 

En Jos ültimos anos, er Gobierno Federal ha buscado revertir - a través de 

distintos programas e Incentivos - la negativa tendencia migratoria del campo a le 

ciudad, sin haber logrado, hasta ahora, mayores resultados, paradojlcamente, 

(11 ).-Arenas, Rebeca. op. cit. Pág. 33 
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fenómenos naturales como los sismos de la Ciudad de México, a partir de 1985 

han provocado movimientos migratorios en ese sentido aunque sin mayor 

significación. 

La escasez de recursos económicos, la falta de conciencia ciudadana, y la 

frecuente Incongruencia entre planes, programas y legislaciones sectoriales, han 

provocado un verdadero nudo gordiano, del que sólo podremos salir si se logra 

Imponer un criterio Integral en la acción gubernamental, que al tiempo de 

considerar pros y contras en cada una de las distintas áreas del desarrollo 

nacional, converja en la atención de los problemas ecológicos y de medio 

ambiente. Para ello, se hace lndlspensable la participación consciente y 

comprometida de la población, que en la actualidad es Incipiente. Los mexicanos 

adultos, apenas estamos tomando conciencia de la magnitud del problema y esto 

a ralz de que hemos empezado a padecer las consecuencias. 

Se tiene la obligación moral e histórica de preservar para las nuevas 

generaciones, el habita! que se ha heredado, debiéndoles preparar, al tiempo, 

para que sean capaces de enfrentar estos problemas. Una sólida educación 

ecolOgfca se hace Indispensable en la formaciOn de los mexicanos del manana, y 

toce a nosotros asumir esta responsebllldad. 

Le solución: circular o no circular 

Nuestra dudad y para muchos la més grande y contaminada del mundo, se 

debate en una nube de humo que die a die es analizada en diferentes zonas, 

publicéndose los resultados a los cuatro vientos y recibidos por muchos como una 

amenaza de muerte. 
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Las diversas medidas que se han tomado han colaborado en parte a 

mejorar la calidad del aire, pero no han resuelto el problema. 

El doble no circula no logró por si mismo bajar significativamente los Indices 

de contaminación, sino que han sido las condiciones atmosféricas las que en 

diferentes momentos han permitido la dispersión de los contaminantes. 

Muchas familias se han comprado un auto adicional y el die que un auto si circula, 

transita més horas para reponer las actividades que sus propietarios no han 

podido realizar. 

¿Quién se ha beneficiado con el programa No circula? 

La Industria automotriz con la venta de més autos y microbuses y los duenos de 

estos últimos, que han demostrado que es un buen negocio. 

Aunque de momento estas medidas sean necesarias, Inclusive la 

disminución de le actividad de las Industrias en detrimento de la producción, no 

son la solución de fondo a este problema. 

Se ha hablado de soluciones por demés descabelladas como la creación 

de gigantescos ventiladores para que limpien de contaminantes nuestro aire, pero 

se pregunta ¿Cuél seré su costo y qu6 tipo de energla consumlrlen?. Se ha 

propuesto hasta cortar la punta del Ajusco y otros montes para que la 

contaminación no se detenga en ellos, pero recordemos que en el Ajusco también 

chocan las nubes que producen les precipitaciones pluviales que recargan los 

mantos aculferos. 
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La cuestión no estA en ver que hacer con 111 contaminación, sino en no 

producirte y tomar medidas ecológlcas. En este lllllmo aspecto se ha hecho 

mucho con la creación de reservas ecol6glcas, reforestación y la relncorporacl6n 

de aguas tratadas al lago de Texcoco, el canal de Cuemanco y Xochlmllco. 

Debe organizarse el transporte pllbllco de manera que se haga menos 

necesario el U90 del automóvil, para ello se requieren aproximadamente sesenta 

lineas de metro y crear las siete lineas de ferrocarrtles suburbanos planeadas 

durante et sexenio de López Portillo, que deblan unir a la Ciudad de México con 

las ciudades cercanas més Importantes y que se frustraron por atender a los 

Intereses de los propietarios de autobuses. 

SI el estado no posee los recursos económicos suftclentes para realizar 

estas obras, debe permitir que lo hagan empresas prtvadas ya sean nacionales 

o extranjeras. Precisamente hace unos meses el OOF estaba estudiando tres 

proyectos de empresas extranjeras que se Interesan en hacer un monortel en la 

avenida de Insurgentes. 

SI ya existe la tecnologla para hacer autos el6ctrlcos, es un crtmen contra la 

humanidad que los Intereses petroleros Impidan su fabricación en serte. SI el 

avance tecnológico ha creado contaminantes, deberé encontrar la soluclón a este 

problema. 

Existen en el Obtlto Federal empresas altamente contaminantes que 

deben estar en otra parte, para eUo deben crearse zonas Industriales en k.lgares 

estratégicos. 
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También es necesar1o desconcentrar algunas actividades del Sector Público y que 

los trá mltes que ante diversas dependencias deban hacer Jos habitantes de los 

estados, los hagan en su localidad y no tengan que trasladarse a la capital. 

El progreso técnico debe Ir superando el dano ecol6glco y a la salud que ha 

ocasionado, si no, no es progreso y no oMdemos que Hlp6crates decla que el aire 

es el pr1mer alimento y el primer medicamento. 

"LA INDUSTRIA Y LOS AUTOMOVILES PONEN A MEXICO ALBORDE DE UN 

COLAPSO ECOLOGICO. 

La Ciudad de Méxtco, atestada de autos e lndustr1as, se ha convertido en Ja més 

contaminada del mundo. Sin embargo, a pesar de las emergencias ambientales 

que padecen sus habitantes, no se puede restar Importancia a la tréglca realidad 

de un pals que vfve el borde de un desastre ecol6glco. La transición de una 

economla agrlcola a una lndustr1al se ha efectuado sin orden y sin planificación. 

Esto ha traldo como consecuencia una falla de control en la acumulación de 

residuos y de emisiones contaminantes que están destruyendo una de las 

naturalezas més neas del continente amer1cano. En la actualidad, el 80% de Ja 

super11cle del pals sufre un proceso de erosión acelerado. El Indice de 

deforestación asciende al 1 .3% anual y cause la pérdida de 300 mil hectáreas de 

bosque cada 12 meses. Los expertos calculen que Ja vida méxlma de los bosques 

seré de 40 anos y se continúa con el ritmo actual. Según datos del lnstiMo de 

Geograna de la Universidad Autónoma de México, el 70% de la selva se ha 

perdido en los últimos 30 anos y actualmente sólo queda un millón de hectéreas 
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frente a los 15 mlllones del !!fglo pasado. El pafs alberga alrededor del 10% de la 

nora mundial, ocupa el primer lugar en variedad de réptiles, el segundo en 

mamlferos, el cuarto en annblos y el décimo segundo en aves". (12) 

(12).· Luna P. y Rojas F. La Industria y los eutom6vlles ponen a México a borde 
oe un colapso ecolOglco. l:!I Heraldo. MéXlco, 30110IS2. Pag. 9. 
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B.· IMPACTO SOCIAL 

En la d6cada de los ochenta, mlcleos considerables de la sociedad 

melllcana comenzaron a tomar conciencia del deterioro ecológico sufrido por el 

pals. La cuestión ambienta!, donde et problema de la contamlnacl6n del aire en la 

zona metropolitana de la Ciudad de M6xlco aparecla como uno de los oraves Y. 

evidentes, se conwtrttó en una verdadera preocupación plibllca recibiendo cada 

vez 1118 mayor atención por parte de la sociedad y del gobierno. 

El gobierno del presidente De la Madrid creó al Inició de su geStión la Secretarla 

del clesarrono urbano y ecologla (hoy desarrollo social), adjudltandole en los 

aspectos ambientales un papel esencialmente normativo. Ademés en esa 

administración la ecologle fué por primera vez Integrada al S!Srema Nacional de 

PlllnoaclOn. Una serle de rel'ormn legales real!zadlr.I a lo largo de estos al!os y re 

creciente Importancia del tema culminaron en la expedlcl6n de un nuevo 

ordenamiento béslco, a partir de una concepción Integral del problema: La Ley 

General del Equilibrio Ecol6gtco y la Protección al Ambiente. 

En 11US primeros seis anos de lllda la SEDUE, (hoy SEDESOL) logró avanzar en 

los aspectos de diagnóstico de la contaminación del aire, en la Ciudad de México, 

t\Jndamentalmente a ralz de la lnstalac16n de una red automAtlca de monltoreo 

del aire que opera desde 1986. A su vez, el DOF y el goblemo del Estado de 

México reallzaron a lo largo de este tiempo algun1111 modlncaclones admlntstrattvas 

de acuerdo con su capacidad presupuestarla y con las fUnclones otorgadas por el 

marco legal apUcable. En mayo ele 1992 se reformó la Ley Orgénlca de ta 

Administración Ptlbllca Federal, creéndose la Secretarla de Desarrollo Social, que 

30 



a través del lnsliMo Nacional de Ecologla y la Procuraduría para la Defensa del 

Ambiente (como entidades desconcentradas) ha asumido ras responsabllldades 

ambientales de la antigua SEDUE. 

"La urgente necesidad de una mayor conciencia social, renexiOn en la población 

sobre el slgnlflcado, origen y las funestas consecuencias de la cr1sls que esté 

produciendo en México por causa de la contaminación del Medio Ambiente". (13) 

(13).-Arenas, Rebeca. op. cit. Pég. 35 
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C.· IMPACTO TURISTICO 

Es conocido que la lnstalaclOn de areas turlstlcas, junto con el aumento de 

la población y el desarrollo Ulbano, crean condiciones que producen un Impacto en 

el medio ambiente. 

Las actividades turlstlcas tienen ciertas pecullarldades. Para su 

lll'IC:lonamlento adecuado, es preciso el sumlnts1ro de servicios, asr como el 

mantenimiento, e Incluso el mejoramiento, de las propias caracterrsHcas de 

alraccfOn. 

En M6xfco, el desarrollo turlstlco, hasta hace poco tiempo, fué anárquico y 

referido casi exduslvamente a las abundantes bellezas naturales, pero al mismo 

tiempo, en ocasiones se ha presentado un Impacto slgnlftcatlVo en los aspectos 

1mblental, sanitario, socloeconOmlco y cultural, lo que ha lraldo como 

consecuencia el deterioro de las mlsmat1 bellezas, la aparición de enfermedades y 

el eurglmlento de estratos socioeconOmlcos sumamente desiguales, que han 

provocado que muchos de estos cen1ros no puedan ser visitados por el ciudadano 

de Ingresos medios y que muchas veces los lugarenos Vivan en condiciones 

precarias. 

Interesa demasiado el tema del turismo, particularmente, no solo porque le 

produce IUbstanciales divisas al pals, sino también porque es una fuente 

lnagoblble de contaminación y deterioro. 

Aclllalmente el pals muestra una gran Inquietud e Impulsa una labor 
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continua para resolver los problemas que plantean los centros turlsticos, Acapulco, 

y Tequesqultengo. 

Acapulco, en efecto, ha tenido en las últimas décadas un desarrollo social y 

econOmlco prodigioso que lo ha convertido en el pr1nclpal centro de atracción 

turlstica del pals. Su actual prosperidad se debe, fundamentalmente, a sus 

grandes bellezas naturales, a la múltiple aplicación de cuantiosos capitales a la 

Industria turlstica, y a la producción de bienes y servicios. 

La modemlzaclOn de Acapulco se Inició alrededor de 1928 cuando, dentro 

de una precipitada evoluclOn, pudo transformarse en una urbe de servicios para el 

turismo, que vende su paisaje cubierto con costosas envolturas de hoteles y 

centros nocturnos proveniente de los sectores més poderosos de México y del 

mundo. A la fecha ya se Inauguró la autopista de México a Acapulco que 

aproximadamente se har6 tres horas con quince minutos. De tal manera, cada dla 

que pasa se Incrementaré més el turismo y el puerto estaré més contaminado. 

Cabe hacer mención de la siguiente cita : 

"Para resolver el problema del arrastre de basuras y mater1ales en 

descomposición por las aguas de lluvias hacia la bahla, se construyo un conjunto 

de Interceptores pluviales que concentran la mayor parte del agua que escurre a 

través de los numerosos arroyos que cruzan la ciudad. Estos Interceptores 

conducen su caudal hacia un túnel emisor que descarga en Playa Garrobo, en el 

camino 11 ple de la cueste. Todo este sistema de drenaje pluvial tuvo un costo, 

aproximado de 137.5 millones de pesos. "(14) 

14).· Vlzcafno Murray. Op. Cit. pllg. 143 
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otro ejemplo de falta de prevtslOn para el desarroffo de un centro turlstico, 

con caracterlstlcas pecullares, es tequesquttengo. 

La laguna, se file formando gracias a que desviaron hacia la joya, en donde 

se encuentra actualmente enclavada, los sobrantes de aguas de los campos de 

cultivo. 

Esta zona turística cobro gran auge dUrante la segunda parte de la década 

de los cincuentas, pero un turismo mal planeado y el abuso de Jos recursos 

naturales de le laguna, han producido un triste panorama. 

Por si fuera poco, ni en el Centro Turlstico, ni en el poblado de 

Tequesqultengo, existe servicio de Hmpla: toda le gente utiliza como tiraderos las 

barrancas y crea otra fUente de contamlnacfOn. Cuando les Uuv!es arrastran esas 

basuras a le laguna, ademés del mal aspecto, propicien la prollferaclOn de fauna 

nociva y de olores repugnantes. 

El fecallsmo a cielo abierto es practicado por gran mlmero de personas de 

la Jocalldad, que contribuyen, lnvoluntarfamente, a la contamlnaclOn de la laguna, 

cuando son arrastrados estos materlales de desecho. 

otras ruentes menores de contamlnaclOn son Jos residuos de grasas y 

acettes que escapan de las mOltfples lanchas que navegan en la laguna. 
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En concluslón es evidente que existe un gran Interés por parte del Gobierno 

de la Repllbllca por medio de la Secretarla de Turismo en combinación con la 

Secretarr11 de Desarrollo Social p11r11 que el desarrollo de las actividades turlstic11s, 

tan Importantes en México, se reallce de una manera racional y con la méxlma 

protección de los aspectos ambiental, cultural y socioecon6mlco. 
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0.- EL RUIDO EN NUESTRA SOCIEOAO 

Respecto e este con1Ucto social, se Incluiré el ruido, que existe en nuestra 

urbe y que tanto dafto hace al medio ambiente. 

El ruido es un problema cada vez més grave en la sociedad. Resulta 

agradable para el hombre cuando, por ejemplo, lo escucha en forma de música. 

La percepción del sonido depende de la persona que lo recibe, " e& eabldo que 

Napoleón, por ejemplo, consideraba le música como el ruido menos 

molesto".(15) 

El sonido desconcentra, dlflculta la comunicación, Impide el descanso y en 

dosis excesiva puede ocasionar la sordera. La prtmere medida contra el ruido, 

como ya ee habla oallalado en loo antacedentee hlnt6ricos de la preeente tesis, de 

la que se tiene noticia, fUe establecida durante la época romana, Julio César 

decretó la prohibición del paso nocturno de las carretas por ciertos sectores de 

Roma, pllao alteraban al auallo da loe ciudadano&. 

Algunos Instrumentos musicales, las sirenas, las bocinas, las campanas de 

lae lgleelaa, lao aoronavao, lo& tronaportadore&, la maquinaria lnduetrial, loe 

aparatos domésticos y ciertos medios de propaganda, producen una 

hetereogénea, pe~udlclal y constante Intensidad del ruido que, en algunas éreas, 

ea lntolar11blo y pollgrooa p11r11 111 oalud. 

(15).- Casanelles Eusebio. La Contaminación, Hoy. Edltortal Telde. Barcelona, 
1983, 2a Edición, pég. 93 
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Por extensión se ha callncado el ruido como contaminante urbano, més, en 

realidad, es una desorganización social. 

"El sonido Implica un cambio de energla manifestando como un fenómeno 

vibratorio en un medio eléstico que es percibido por el oldo o registrado por 

Instrumentos de medición; el ruido es el fenómeno acústico que produce 

sensaciones desagradables, molestas o nocivas; cuyas consecuencias més 

graves son la sordera y un mlmero Indeterminado de afecciones nerviosas y 

cardlovasculares". (16) 

El oldo humano es capaz de diferenciar 340 000 sonidos, que varlan en 

frecuencia de 20 a 20, 000 her1z. 

En la repllbllca se han realizado estudios sobre el problema del ruido, sobre 

todo en las ciudades de México y Monterrey. En una Investigación que forma parte 

del estudio de ampliación del Aeropuerto Internacional, titulada 'Niveles de Ruido 

producido por las aeronaves en zonas urbanas cercanas al aeropuerto", se 

ciaslnca la ciudad en zonas de actividad, de acuerdo con el ruido; se tiene, asl, 

una érea comercial y de numerosas oficinas con una Intensidad de ruido de 75 a 

85 declbeles, una érea residencial y de actividad pesada con 60 a 70 clecibeles de 

Intensidad; zonas Industriales de 60 a 80 declbeles, y érens residenciales de 

actividad ligera con Intensidades menores a los 60 decibeles. Estos célculos, muy 

generales son aproximados, pero sirven de base para comprobar como el ruido, 

en cuanto a su duración e Intensidad, ha venido aumentando en las éreas urbanas, 

particularmente en la ciudad de México. Esté demostrado que en algunos lugares, 

(16).- Vlzcalno Murray. op. cit. Pég. 238 
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por ejemplo en el primer cuadro y en algunas de las principales arterias del D.F., 

se alcanzan, hoy en dla, nlveles superiores a 95 declbeles. 

El caso del Aeropuerto Jntemaclonal de la ciudad de México, debido a la 

demanda de transporte y al Incremento de su servicio, ha sido objeto de 

detallados estudios por parte de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes. 

Durante 1970, se registraron 64 000 operaciones aéreas, se calcula que en 1989 

se registraron 85 000; en 1990, 205 000; en 1992, 300 000. Estas cifras arrojan 

sombrlas perspec1fvas en cuanto al aumento del ruido, que en mayores 

proporciones seré absolutamente Insoportable. Hay que pensar en el fenómeno de 

estampido sónico que pone de manifiesto ondas de comprensión y de expansión, 

producidas por las aeronaves que se desplazan a velocidades mayores a la del 

sonido y que generan, a su vez, ondas de choque que rompen cristales y vajillas, 

resquebrajan edlnclos y destrozan los nervios de las personas que las perciben. 

La Secretarla de Comunicaciones y Transportes ha manifestado, que esté 

estudiando Ja localización y operación de estaciones de pasajeros y carga en el 

actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y para evitar el ruido 

estudia también Ja utlllzaclón de una pista preferencial, los virajes en el despegue, 

las velocidades y la reducción de potencia; el umbral de pista desplazado, el 

empuje negativo en el aterrizaje y otros detalles, lndependlentemerrte de las 

emisiones de humos, polvos y gases. 

AJ Departamento del Distrito Federal le corresponde regular y frenar el 

crecimiento de colonias que se han Instalado en terrenos federales adyacentes al 

aeropuerto y que continúan expandiéndose con potencial peligro para la salud de 

sus habitantes. 
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Asimismo, los cuerpos normativos del D.F. Incluyen Infracciones por los 

abusos de ruido y sonidos producidos en establecimientos Industriales y 

comerciales, centros de diversión, predios onclales y privados, y en la vla pública. 

También se prohibe la Instalación de fébrfcas y talleres ruidosos fuera de 

las zonas lndustrlales; determinan las fuentes emisoras; sellalan las medidas para 

evitarlo y prescriben sanciones contra Jos Infractores. Las violaciones se cometen 

por el uso Inmoderado o escandaloso de las bocinas, el escape abierto de los 

eutomotore:s, de las sirenas y, en general, de cualquier aditamento que provoque 

ruido. Inclusive se sanciona la detonación de cohetes, el escandalo en la vra 

pllbllca, las manifestaciones ruidosas, el uso Indebido de aparatos de sonido, entre 

otras cosas, prohibe turbar Ja tronqullldad de las personas con gritos, música o 

ruidos. 

A pesar de eses disposiciones, los habitantes de la ciudad siguen sufriendo 

las consecuencias del ruido que, se sigue Incrementando sin cesar. 

"La solución el problema del ruido en nuestra sociedad no es fécll de 

encontrar, el nivel sonoro aumenta con el correr de los anos, se calcula que mas 

de un 15% de la población, esté expuesta una media de mas de 65 declbeles lo 

cual supone un nivel superior al considerado como admisible por algunos paises, 

de continuar dicha tendencia, se calcula que el porcentaje de personas afectadas 

aumentaré al 20% en el ano 2000" (17) 

(17).- Casanelles, Eusebio. op cit. Pég. 94. 
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El ruido ocasiona depresión o mal humor, disminución de la agudeza 

auditiva y sordera, entre las afecciones més conocidas. Está comprobado que el 

ruido provoca, además, taquicardia, consbicclón de los vasos capilares, aumento 

de la tensión arterial y otros efectos en el sistema cardlovascular, modifica el ritmo 

nonmal del aparato respiratorio y actúa sobre el pancreas, provocando tuertes 

descargas de Insulina y perturbando, en consecuencia, el sistema end6cr1no; 

altere tuertemente el sistema nervioso, creando diversos cuadros patológicos que 

van, desde la fatiga Intelectual y las depresiones, hasta la pérdida de la razón. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS JURIDICOS 

A.· CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El gobierno de la Repllbllca, con apoyo en laa alrlbucionea legalea que le 

otorga la Constitución Polllfca de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 

tercero del articulo 27 Constitucional en relación con el 73 fracción VI base tercera, 

XVI y XXJX-G, en eatoa ordenamlentoa ea menciona la protección hacia el medio 

ambiente, a$I como prevenir y combatir la contaminación ambiental que ha 

alcanzado situaciones criticas en algunas zonas del pals, como la zona 

metropolitana del Valle de México. 

El Constituyente del 17, Incorporó en nuestra Carta Magna el párrafo tercero, 

en el cual ae establece: 

"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de Imponer a la propiedad 

privada laa modalldadaa qua dicta 111 lnter6a pllbllco, aal como el da regular, an 

beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la rfqueza pllbllca, 

cuidar da au conaervaciOn, lograr al da¡arrollo equilibrado del pala y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población rural y wbana. 

En conaecuencla, ae dlctari\n laa medldaa neco¡arfaa para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
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destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras pllbllcas y de 

planear y regular la fllndacl6n, conseNacl6n, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de pobleci6n; pare preseNer y restaurar el equilibrio ecol6glco; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentarla, la organlzacl6n y eicplotacl6n colectiva de los ejidos y comunidades; 

pare el desarrollo de la pequena propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganaderla, de la silvicultura y de las demés actividades económicas en el 

medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los danos que 

la propiedad pueda sufrir en pe~ulclo de la sociedad". (18) 

Este pArrafo universaliza en forma concisa la polltica amblentalista a seguir, 

respecto del uso y disfrute de los recursos naturales en forma racional, aln olvidar el 

dosarrollo, crecimiento y calidad de vida a que tiene derecho el ser humano. 

Desde 1111 origen, el articulo 27 constitucfonal es el fundamento para toda la 

politice de conseNaclón de recursos naturales en nuestro pals. Con base en él se 

elaboro toda la leglslacfón mexicana en tomo a los recursos naturales, por lo que se 

puede decir que la leglsfacl6n ecol6glca y ambiental en nuestro pals tiene como 

origen los principios de este precepto. 

Para poder caracterizar de ecol6glca a la leglslaci6n mexicana que se derivó 

del articulo 27 constitucional, hay que hacer 111111 serle de aclaraciones, ya que 

evidentemente desde de 1917 se tenla el principio de conservación de los recursos 

naturales, y faltaba un principio unincador que permitiera que los postulados 

consagrados en la Constitucl6n IUeran Uevados al plano pr6ctico. · 

(18).- Conatttuclón Polltica da fo11 Eslado11 Unldo11 MexicallOll. Editorial Tallara11 
GrAncos de la Nación. México, 1992, pp. 27 y 28. 
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lncll.191ve al hacer un dlagnósttco de los problemas ecológicos del pals, 

parecerla que nunca habla existido la preocupación por evitarlos; sln embargo, 

esto no fue es!. Existfa el principio, pero faltaba la conciencia tanto de las 

autoridades como de los ciudadanos de Hevar cabalmente el principio de la 

conservación. 

Esta falta da conciencia, y de conocimiento, que se evidencio desde el 

consllluyente, !rajo como consecuencia que el sistema jurldlco melllcano contara 

con un principio que no pudo ser la base pare unlftcar le legislación en este 11enlfdo. 

Asl, podemos decir que la leg!slacl6n t1e dlllpersó, y se comenzó e legislar 

por recurso natural lndMdualmente, surgiendo les leyes de eguas, suelo, bosques, 

parques nacionales, y las relatlVas al sector agrario, lndustrlal, urbano y de servicios, 

asl como las de caza, pesca, actMdad ganadera y pecuaria. 

Esta situación la describe Brenes: 

"Le leg!slaclón mexicana esté Integrada cast exclusivamente por ordenamientos 

jwldicos que se Hmltan a regular sólo clertoll elementos ambientales o los efectos 

ambientales de algunas actividades stn considerar las relaciones que existen entre 

esos elementos o actMdades y los otros elementos que forman parte del sistema 

ambiental de que se trata.• (19) 

(19).-Branes Ballesteros. op cit. Pég. 160 
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B.· LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue 

publicada el 28 de enero de 1988, y entró en vigor el dla primero de marzo de ese 

mismo ano. 

Actualmente es la ley que se encuentra vigente. 

Consta de seis tltulos en 194 artlcutos. Sus rubros son: 

Titulo primero: 'Disposiciones generales": 

Normas preliminares, concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, atribuciones de la secretarla y coordinación entre las dependencias y 

entldadea de la admlnlatrllclón pObllcg federal, pollticg ecológicg, lnatrumentoa de la 

polllica ecológica. 

Titulo aegundo. 'Areaa naturales protegidas': 

Categorla, declaratorias y ordenamiento de las éreas naturales protegidas, sistema 

nacional de Areas naturales protegidas, nora y fauna sUvestre y acuétlCQ&. 

Titulo tercero: 'Aprovechamiento racional de los elementos nab.lrales'; 
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Aprovechamiento racional del agua y tos ecosistemas acuáticos, aprovechamiento 

racional del suelo y sus recursos, efecto de la exploración y explotación de los 

recursos renovables en el equilibrio ecológico. 

Tltulo cuarto: "Protección al ambiente" 

Prevención y control de la contaminación de ta atmósfera, prevención y control de la 

contaminación del agua y de los ecosistemas acuéticos, prevención y control de la 

contaminación del suelo, actividades consideradas como riesgosas, materiales y 

residuos peligrosos, energla nuclear, ruido, vibraciones, energla térmica lumlnlca, 

olores y contaminación visual. 

Tltulo quinto: "Participación social" 

Titulo sexto: "Medidas de Control y Seguridad y Sanciones": observancia de 

la ley, Inspección y vigilancia, medidas de segundad, sanciones administrativas, 

recurso de Inconformidad, de los delitos de orden federal y denuncia popular. 

Se destaca este esquema, ya que es el modelo que segL•ldo las leyes 

estatales, en el émblto de sus competencias y gracias e él se puede percibir le 

magnitud del objetivo de esta ley, que considere dentro del rubro de •equllibr1o 

ecológico•, todo lo concerniente a áreas naturales protegidas y el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, y dentro del rubro de "protección al ambiente", 

todo lo relativo a le contamlneciOn. 

Se complementan estos rubros con dos grandes vertientes jurldicas: el 

sistema de concurrencias, el aspecto de participación, y lo que se podrla llamar 
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como la parte edjellve, dentro de le que se encuentren aspectos de recur.IOS 

admlnlslrallvos, delitos de orden federal y denuncie popUler. 

Esta ley de cuerpo e una estructura leglslallva Integral que establece un 

amplio sistema de concurrencia en!Te los diferentes niveles ele gobierno y entre 

6s!os y la sociedad cMI, descenlrallzando facultades y reaponsebllkla~ en un 

marco de coordinación y cooperación. 

Le protección de le calidad del aire es uno de los crtterios fundamentales que 

dieron Ollgen a la Ley Vigente. 

El articulo Sº de esta Ley establece que son asuntos de interés de la federación la 

protección de le atmósfera y les acciones pera le pr~rvaelón y restaurscl6n del 

equilibrio ecológico y la protección el ambiente que se realicen en bienes y zonas de 

JOOSdlcd6n federal. 

A su vez, el articulo 6° otorga competencia e las entidades federativas y 

municipios en el llmblto de sus circunscripciones tenllorlates y conforme a la 

chtrlbucl6n de alrlbuclones establecklas en las leyes locales, en la formulación de la 

pollUca y de los alterlos ecológlcos peraculares para cada entidad federallva y en la 

preservación y restauración del equilibrio ecol6glco y la protecd6n al ambiente 

realizadas en bienes y zonas de 1111 JUlbdk:dón. 

Particularmente en meterla de contaminación atmosférica este mismo articulo 

concede a las enlldades federaUvBll la responsab!Hdad de prevenir y conlrolar la 

contaminación de la atmósfera generada en zonas o fuentes de jurisdicción estatal. 
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Por su parte, el articulo 9° especifica que en el Distrito Federal son 

alllbuctones del D.D.F., el control de f\Jentes móvlles, servicios y comercios, la 

verificación del porque vehlculer Incluyendo al transporte pllbllco, !Imitar le 

circulación de vehiculos, aplicar medidas de tránsito y vlalldad y operar la red 

regional de laboratorlos de anéllsis. Por su lado, a la SEDUE (hoy SEDESOL) se 

le reserva el control de fUentes lndusbialrr.i, 111 determinación de normas t6cnlces y la 

operación de la red de monltoreo atmosférico. 

La Ley ecológica contiene una serie de definiciones que son en realidad el 

marco conceptual en el que se fundan las Instituciones que en ella aparecen. Se 

destaca en este apartado, aquellas que se considera como aportes para la 

11pllc11cl6n de la ley a trav6s de le reglamentación. 

Si se atiende el articulo primero que seflala como objeto de la Ley, el sentar las 

bases pare reglamentar los principios constitucionales en meterla de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, se encuentre que 

son claves los conceptos de: polltica ecológica. Que según el capitulo IV del titulo 

primero, se debe entender como los acciones que en meterlo ecológica llevaré a 

cabo el Estado a través del EjecutiVo Federal en el émblto general, y las entidades 

federativas y los municipios en el émblto de sus competencias, conforme a los 

principios previstos en el articulo 116. 

Ordenamiento ecológico. La ley lo deflne como el proceso de planeaclón 

dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales 

en el tenttorlo nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberania y 

jurisdicción, para preservar y restaurar el equlllbrlo ecol6glco y proteger el ambiente. 
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La preservación. Es el conjunto de politices y medidas para mantener las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales. 

Mejoramiento. El Incremento de la calidad del ambiente. 

Concurrencia. Que segun el artículo 4 son las atribuciones que tiene el 

Estado en materia de preservación y restauración de equlllbrfo ecológico y 

protección del ambiente y que se ejercen d11 manera concurrente por la Federación, 

las entidades federativas y los municipios. 

Coordinación. Que tiene dos formas: le que se establece según los convenios 

de coordinación entre las dependencias del poder federal y las entidades federativas 

y los municipios conforme al artículo 7' y la que realiza la Comisión Nacional de 

Ecología, que es le lntersecretar1al según el artículo 12. 

"La Ley, al ser reglamentaria, del artículo 73, fracción XXIX-G, establece el 

r~glmen de atribuciones que tiene el Estado en meterla de preservación y 

restauración del eqUlllbrio ecológico, y que serán ejercidas de manera concurrrente. 

Les bases sellalan que son asuntos de competencia federal, los de alcance 

general en le nación o de Interés de le Federación. Son de émblto local, los que 

competen a los estados y municipios para ejercerlos en forma excluslva o participar 

en su ejercicio con la Federación, en sus respectivas clrcunscrfpclones. 
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Estas bases requieren de un anéllsls especial, ya que se considera que son 

poco ciares, pues se combinen dos tipos de jurisdicción y competencia: le meterle!, 

al hacer referencia al Interés de la Federación, y la territorial, en el érea de su 

circunscripción, para el caso de estados y municipios. Al hacer esta combinación, se 

hizo necesario dlsenar otra forme de atribuciones, y por ello le ley tiene que aclarar 

que existen algunas que son exclusivas a ambos entes, pero que aún asl pueden 

participar de manera conjunta".(20) 

Por lo tanto se esté ente una nueve forma de concurrencias, ya que pareciere 

que no pueden haber atribuciones exclusivas a los estados, y con eMo la supuesta 

descentralización que procuraba este ley, se encuentre en espere. 

Es decir, los estados tienen una serle de atribuciones, pero pueden ser delegadas 

por mandato legal, o por vla convenclonel a través de los acuerdos de coordinación. 

Es una atribución que se ejerceré cuando y donde lo diga la Federación, de manera 

legal o corrvenclonal. Por ello es Indispensable una revisión a las bases en las que 

se funde e11te régimen de concurrencias el hacer le Interpretación constitucional del 

émbllo competencia!. 

El anéllsis se debe fundar en le Interpretación de los artlculos 73, XXIX-G y el 

124 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, de los artlculos 4, 

5, 6 y 7 de la Ley, y los artlculos que sean reformados para ser acordes con este 

sistema en las Constituciones locales. 

(20).- Carmona Lara. op. cit. pég. 53. 
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El alcance general de la materia se encuentra en el articulo 5º. La 

competencia de las entidades federativas se localiza en el articulo 6º en el cual 

lllmbl!n se establece el nivel de competencia municipal. 

Respecto al sistema de atribuciones, se encuentra a la SEDUE ahora 

SEDESOL como le autoridad que en materia ecológica le corresponde el aplicar la 

mater1a considerada como federal, y la general coordinada con las entidades 

federativas, según el artlculo 8º. 

En el artlculo 9º se establecen las atribuciones que la SEDUE (hoy 

SEDESOL) tiene en el émblto del Distrito Federal y las que corresponden al 

Departamento del Distrito Federal y le coordinación en algunas materias y casos 

especlncos. 

A continuación se haré un breve resumen de lo mfls Importante del tltulo 

sexto que se denomina Medidas de Control y Seguridad y Sanciones de la Ley 

General del Equll\brio Ecológico. 

En el capitulo primero: le observancia de la Ley, senale les disposiciones de 

este tltulo se apllcarén en la realización de actos de Inspección y vigilancia, 

ejecución de medidas de seguridad, determinación de Infracciones administrativas y 

de comisión de delitos y sus Minciones, y procedimientos y recu~os administrativos, 

cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo 

que otras leyes regulen en forma especlftca dichas cuestiones, en relación con las 

meterlas de que se trata este propio ordenamiento. 

Cuando se trate de asuntos de competencia local los gobiernos de los 

estados o los ayuntamientos, aplicarén lo dispuesto en el presente tltulo, en las leyes 
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que expiden tes legislaturas locales o, en su ceso, en los bandos y reglamentos de 

pollcla y buen gobierno que expidan los ayuntamientos. 

En el capitulo segundo: Inspección y vlgllancla, para el cumplimiento de esta 

ley las entidades federativas y los municipios, podrán realizar actos de Inspección y 

lllgllancla poro su ver1ftceclón, en asunt~ del orden federal. 

En el capltulo tercero: Medidas de segundad, establece que cuando exista 

riesgo Inminente de desequlllbr1o ecológico o casos de contaminación con 

repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud pllblica, 

la secretarla como medida de segundad, podré ordenar el decomiso de meter1ales o 

11UStanclas contaminantes, la clausura temporal, parcial o total de las fUentes 

contaminantes correspondientes, y promover la ejecución ante la autoridad 

competente, en los térmln~ de las leyes relativa, de alguna o algunas de las 

medidas de segundad que en dlch~ ordenamientos se establecen. 

En el capltulo cuarto: Sanciones Administrativas, menciona las siguientes: 

l. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil dlas de salarlo mlnlmo general 

vigente en el Distrito Federal en el momento de Imponer la sanción, 

11. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; y 

111. Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

SI una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 

Infracciones que se hubieren cometido, resultara que dicha Infracción o Infracciones 

que alln subsisten, podrán Imponerse multas por cada die que transcurra sin 
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obedecer el mandato, sin que el total de las mlJtas exceda del monto mAxtmo 

permitido. 

En el caso de reincidencia, el monto de la mijta po«A ser huta por dos 

veces del monto originalmente Impuesto, sin exceder del doble mAldmo permitido, 

-.1 corno la cl11111Un1 deflnlllvl. 

En el capllulo quinto: Recurso de lncoformldad habla de que las resoluciones 

dictadas con motivo do la 1pllcacl6n de esta Ley, sus reglamentos y dlsposlclonell 

que de eno emanen, podran ser recurridas por los Interesados en el término de 

q'*1ce dlaa hAbllea BlgUlentes a la fecha de eu notHlcaclOn. 

En el 1rt1culo 178 ele la Ley General del Equllb!lo Ecol6glco y 11 Protecd6n 11 

Ambiente menciona lo siguiente. 

En el ~to en et que se Interponga et recunio ao llOllalar6: 

r. El nombre y domlcDlo del reCWTente y, en su caso, el de la persona que 

promueva en 111 nombre y 111 representacl6n, 11Credlblndo debklamente la 

pemmaldad con que comparece ll 6sta no ae tenla justltlcada ante la llU!ofklad que 

conozca del BSlllto; 

11. La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manlllette el r&C11Tente 

que two conocimiento de la resoluclOn 1'8C11Tkta. 

111.EI acto o reso1Uc16n que se Impugna. 
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IV. Los agravios que, a juicio del recurrente, le cause la resolución o el 

acto Impugnado. 

V. La mención de la autoridad que haya dictado la resolución u 

ordenado o ejecutado el acto. 

VI. Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba, que 

tengan relación Inmediata o directa con la resolución o acto Impugnado 

y que por cal1$1ls supeNenlentes no hubiere estado en posibilidad de 

ofrecer al oponer sus defensas en el escrito. Dichos documentos 

deberén acompanarse al escrlto 

VII. Les pruebas que el recurrente ofrezca en relación con el acto o la 

resolución Impugnado, acompanando los documentos que se 

relacionen con 6ste; no podré ofrecerse como pruebe la confesión de 

la autoridad; y 

VIII. La solución de suspensión del acto o resolución Impugnado previa la 

comprobación de haber garantizado, en su ceao, debidamente el Interés 

llscal. 

En el capitulo sexto: De los delltos del orden federal, mencione de que se 

Impondré pena de tres meses a seis anos de prisión y multa por el equivalente de 

100 a 10,000 dlas de salario mlnlmo general vigente en el Distrito Federal, al que, 

sin contar con les autorizaciones respectivas o violando les normas de seguridad y 

operación aplicables, realice, autorice, u ordene la realización de actividades que 

conforme e este mismo ordenamiento se consideren como riesgoses, que 

ocasionen graves denos e la salud pllbllce, le nora o le fauna o los ecosistemas. 
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Cuando las actividades conmderadas como rlesgosas, se Ueven a cabo en un 

centro de poblacl6n se podré elevar la pena hasta de 3 111\0l! mfls de prblón y la 

multa hasta de 20,000 dlas de salarlo mlnlmo general vigente en el Olslrlto Federal. 

Se Impondré pena de tres mel!el! a l!ell! anOl! de prisión y multa por el 

equivalente de 1,000 a 20,000 dlas de salarlo mlnlmo general vigente en el Olslrlto 

Federal al que sin autorización de la Secretarla o contraviniendo los términos en que 

6l!ta haya llldo concedida, fabrique, elabore, traMporte, dll!tribuya, comercie, 

almacene, posea, use, reuse, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, 

disponga o en general realice actos con matertales o residuos peligrosos que 

ocalllonen o puedan ocasionar graves danos a lo salud pObllca, a IOl! ecolllstemas o 

sus elementos. 

Igual pena 11e Impondré a quien contraviniendo los t~rmlnos de la autorización 

pare que el efecto hubiere otorgado la secretarla, Importe o exporte materiales o 

residuos peligrosos. 

Se Impondré pena de un mes a cinco anos de prisión y multa por el equlvalente de 

100 a 10,000 dlas de salarlo mlnlmo general vigente en el Distrito Federal al que 

con violación a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarlas y normas 

técnicas apllcables, despida, descargue en la atmósfera, o lo autorice o lo ordene, 

gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar danos graves a la salud 

pllbllca, la ftora o la fauna o tos ec~temas. 

Se Impondré pena de tres meses a cinco anos de prisión y multa por el 

equivalente de 100 a 10,000 dfas de salarlo mfnlmo general vigente en el Ofstrllo 
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Federal, al que sin autorización de la autoridad y en contravención a las 

disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, descargue, 

clepoalte o ln1ltlre o lo autorice u ordene, aguas r0$lduales, desechos o 

contaminantes en los suelos, aguas marinas, rlos, cuencas, vasos o dem€1s 

dep6sltos o conlentes de agua de jUrisdlcci6n federal que ocasionen o puedan 

ocasionar graves danos a la salud pllbllca, 18 flora, o la fauna, o los ecosistemas. 

CUando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la 

pena se podré elevar hasta tres anos més. 

Se Impondré pena de un mes a cinco anos de prisión y multa por el 

equlvalente de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, a quien en conlrevenclón a las disposiciones legales apUcables y rebasando 

los lfmltes ftjados en las normas técnicas, genere emisiones de ruido, vibraciones, 

energla t6rmlca o l\Jmlnlca, en zonas de jurisdicción federal, que ocasionen graves 

danos a la salud pllbl!ca, la flora o la fauna o los ecosistemas. 

En el Capitulo Séptimo: Denuncia popular senala, que toda persona podré 

denunciar ante la Secretarla, o ante otras autoridades federales o locales seglln su 

competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la Federación, que 

prodUzca desequlllbrkl ecol6glco o danos al ambiente, contraviniendo las 

dis¡>osiclones de la presente ley y de los dem6s ordenamientos que regulen 

materias relacionadas con la protecclOn al ambiente y preseivaclón y restauración 

del equilibrio ecológico. 

SI en la localklad no existiere representación de la secretarla, la denoocla se 

podré formular ante la autoridad municipal o, a la elección del denlrlclante, ante las 

otlclnas mh próximas de dk:ha representaci6n. 
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SI la denuncia fuere presentada ante le autoridad munlcipal y resulta del 

orden federe!, deberé ser remitida para su atención y trAmlte a la Secretarla. 
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C.· REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE. 

a) En Materia Atmosférica 

b) En Materia de Residuos Peligrosos 

e) En Materia de Impacto Ambienta! 

Doade la aperlclón de la ley, ae han expedido cuatro reglamentos. es 
necesario recordar que es precisamente en el nivel reglamentarlo en donde se 

puede poner en préCUca la ley y sus principios, ya que al ser general y concurrente, y 

de materia& qua 111 ocaalone& dependan de la perte técnlca-dentrnca que ra da su 

razón de aplicación, su efec1Mdad se da en su adecuada reglamentación. 

Tambrén aa naceaerfo aclarar que la falta de efacllvlded da lea leyaa 

ambientares anteriores, se debió al desfase entre la rey y sus reglamentos, tanto 

desde el punto de vista de su temporalidad, que afectaba los criterios de vigencia, 

como de Incongruencia orgánl~dmlnlalrative y do clltorloa y Nnaamlontoa 

especlftcos. 

Loo raglamontoe qua haala la fecha han alelo Ollf>Qdldoe 

a) En meterle ebnosférlce. 

1 .• El Reglamento 11 lo Lay Canora! del Equilibrio Ecol6glco y la Proloccl6n al 

Ambiente en meterla de prevención y control de la contaminación de le abnósfera, 

pllbllcado en el Diario Oftclel el 25 de noviembre de 1988. 
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Este reglamento regula el aspecto federal de la materia, estableciendo en el 

articulo 11 las zonas de JurlsdlcdOn federal y las fuentes de jllls<lcclOn federal. 

2.- El Reglamento de la Ley General del Equllbrlo Ecol6glco y la ProtecclOn 

al Ambiente para la Prevención y Control de la ContamlnaclOn generada por tos 

vehlculos automotores que circulan por ~ Distrito Federal y los Municipios de zona 

COIUbada, pllbUcado en el Olerlo Oftclal de la Federacl6n del 25 de novtembre de 

1988. 

Este reglamento regula lo que se considera en la Ley una materta 

conanente, donde lntervtenen autortdades federales, locales del Olslrlto Federal, 

estatales, del gobierno del Estado de M6ldco, y de los municipios conurbadol!. Le 

lnhlNenclOn federal se da debido a que el problema afecta a dos ent!dades 

federaUvas, a pesar de tratarse de fuentes de JurlsdlcclOn local. 

Este reglamento es el fUndamento al programa "Hoy no clrcUla" y el de 

verl1\cacl6n obllgatorta, que se han complementado con ooa serle de acuerdos que 

hlln emitido tanto las autorldlldes del Departamento del Distrito Federal, como In 

del gobierno del Estado de México, y la actuaclOn en materia técnica, a través de 

labores de evaluac!On y monltoreo que ha levado a cabo SEOUE (Hoy SEDESOL). 

b) En meterte de residuos peligrosos 

En el Olerlo Oftcial del 26 de noviembre de 1988 fUe ptj>lk:lldo el Reglamento 

de la Ley General de Equlllbrlo EcolOglco y la ProtecclOn al Ambiente en Materia de 

Resldoos Peligrosos. 
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Desde el punto de vista de competencias, es Interesante recalcar el 

contenido del articulo 2°, en donde se establece que las autoridades del Dlstr1to 

Federal, de los estados y municipios, podrén participar como auxiliares de la 

FederaciOn en la apllcac16n de este reglamento, ya que le materia se considere 

federal. 

Se establece la necesidad de registro el generador de residuos y de una 

autorlzacl6n que se Uga a la manlfestacl6n de Impacto ambiental. Regule también el 

transporte, almacenamiento, recolección y chposlclón nnal de estos r~duos, as! 

como los sHlos para su connnamlento. 

Le tmportllcl6n y exportación de residuos se haré mediante autorización. 

Prevé un sistema de medidas de control y seguridad, asl como un sistema de 

control y vigilancia que se complementa con las senciones. 

e) En materia de Impacto Ambiental 

En el Diario Oftcial del 7 de junio de 1988 aparece el Reglamento a le 

Ley General del Equilibrio Ecol6glco, en materia de Impacto ambiental. 

El objeto es reglamentar el procedimiento pare la manifestación de Impacto 

ambiental en los artlculos 28 y 29 de la Ley y el otorgamiento de les autorizaciones 

en las materias previstas para este ftn. 
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D.· DECRETOS INTERNACIONALES DE COOPERACION EN MATERIA 
DE MEDIO AMBIENTE 

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperacl6n Ambiental entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canada, firmado en la 

c:IUdad de México el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa. 

(Publicado en "Diario Oficial" del 3 de agosto de 1990). 

Presidencia de la REPUBLICA. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que la Cémara de Senadores del H. Congreso de la Unl6n, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

'LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 

76, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, DECRETA: 

ARTICULO UNICO.· Se aprueba el ACUERDO DE COOPERACION 

AMBIENTAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y EL GOBIERNO DE CANADA, firmado en la c:iUdad de México el dleclaéls de 

marzo de m 11 novecientos noventa. 
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México, D.F., a 3 de julio de 1990.· Sen. Enrique Burgos Garcla, Presidente.

Sen. Hugo Domenzéln Guzmén, Secretarlo.- Sen. Osear Mljares, Secretario.

(Rllbrlcas)". 

En cumplimiento de los dispuesto por la fracción 1 del Artlculo 89 de la 

Comtitucl6n Polltice de los Estados Unidos Mextcanos, y pare su debida publlceclón 

y observancia se expide el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres dlas del mes de Julio de 

mil novecientos noventa. 

Carlos Salinas de Gortarl.· (Rtibrlca).- El Secretarlo de Gobernación, Femando 

Gutiérrez Barrios.· (Rtibrlca). 

DECRETO promulgatorlo del Acuerdo de cooperación ambiental entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mextcenos y el Gobierno de Cenedé. 

(Publicado en el Diario Oficial el 28 de enero de 1991) 

Pr~dento do 111 Repllbllce. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente de los Estados Unidos 

Mextcanos, a sus habitantes, sabed: 

Por plenipotenciarios debidamente autorizados, para tal efecto, se firmó en la 

Ciudad de México, el dla dieciséis del mes de marzo del mil novecientos noventa, el 

Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de Canadé, cuyo texto y forma en espanol constan en la 

copla ceft!ftcada adjunta. 
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El anterior Acuerdo file aprobado por la CAmara de senadores del H. 

C~ngreso de la Unión el dla tres del mes de Julio del ano de mli novecientos 

noventa, seglln Decreto publlcado en el "Diario Oficiar de la Federacl6n del dla tres 

del mes de agosto del propio ano. 

El Canje de Notas DlplomAUcas, previsto en el Artlculo VII del Acuerdo se 

efectuó en la CIUdad de México los dlas veintisiete del mes de agosto y veintiuno del 

mes de septiembre del ano de mil novecientos noventa. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumpllmlento de lo dispuesto por 

la Fraccl6n Primera del Articulo Ochenta y Nueve de la Constltuct6n Politice de los 

Eotados Unidos Mexicanos, proinulg6 el presente Decreto en la residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, a los veintiocho dlas del mes de noviembre del ano del mll 

novecientos noventa.- Carlos Salinas de Gortarl.- (Rllbrlca). El Secretarlo de 

Relaciones Exteriores, Femando Solana.- (RObrlca). 

EL C. LIC. SERGIO GONZALEZ GALVEZ, SUBSECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretarla obra el original correspondiente a 

Mf:xlco del Acuerdo de Cooperación Ambiental entro el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de CanadA, suscrito en la CIUdad de México, el die 

dieciséis del mes de marzo del ano de mil novecientos noventa, cuyo texto y forma 

en espenol son los siguientes. 
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ACUERDO DE COOPERACION AMBIENTAL ENTRE EL GOBIERNO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE CANADA. 

El Goblemo de los Estados Unidos Mexicanos y el Goblemo de Canadá (Las 

Partes) 

RECONOCIENDO el carácter global de Importantes problemas ambientales., 

CONVENCIDOS de que es en Interés de todos los Estados el perseguir 

pollHc11s tendiente<!! ni desnrrollo sostenido., 

CONVENCIDOS Igualmente de que la cooperación ambiental entre los 

Estedos es en bcncftclo mutuo e nivel neclonel, rcglonel e lntemnclonnl., 

CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer la cooperación respecto a 

e<!!peclell mlgretories de grnn lntcr~ pare ambos Estados; y 

TENIENDO EN CUENTA que las polllicas ambientales requieren el 

desarrollo y ejecución de medldns de protección y control ambiental, ba&edas en le 

Investigación y el monltoreo ambiental, 

HAN ACORDADO lo siguiente: 

ARTICULO! 

Las partes mantendrén y ampliarán la cooperación ambiental en el campo de 

los asuntos ambientales sobre la base de la Igualdad y el beneficio mutuo, 
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respetando y tomando en cuenta sus diferencias de desarrollo relativo y sus 

respectivas pollticas ambientales. 

ARTICULO U 

Las pa~ acuerdan que dicha cooperación puede lnclufr lo siguiente: . 

a) Aspectos relacionados con el ambiente atmosférico, Incluyendo el cambio 

dfmi\Uco y llllS Impactos, la lluvia 6clda, el ozono 11tmosfér1co y la contemln11cl6n del 

aire, la meteorologla y la cllmatologla; 

b) Protección de los ecosistemas marinos y laCU3lre$; 

e) PrevenclOn de la contamlnaclOn de aguas super11clales y subterráneas; 

d) ProtecclOn y conseNaclOn de los ecosistemas, especialmente las éreas 

naturale$ protegidas, los hébltllts, y la nora y fauna en rle$go, con énfasis en las 

~migratorias. 

e) Manejo y dlsposlciOn de desechos Industriales y manejo del ciclo de Vida 

de las substancias qulmlcas, tóxicas y peligrosas, asl como la prohlblcfOn de los 

movimientos transfrontertzos de dichos desechos y sustancias Impedidas por la ley; 

f) Tecnologlas que promueven la caUdad ambiental y mitiguen el dano 

ambiental; 

g) Monltoreo y métodos de evaluacfOn de la calidad ambiental; 
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h) Problemas ambientales relacionados con otras éreas, Incluyendo la 

agricultura, manejo de le genaderla, slMcultura y turismo; 

1) Planeacl6n de contingencias amblentales y respuesta a emergencias; 

J) lnterrelacl6n entre ambiente y desarrollo; 

k) Planeacl6n ecol6glce y evaluacl6n del Impacto ambiental; 

1) Cepecltacl6n y educación ambiental; y 

m) ldentificacl6n y tratamiento de aspectos ambientales que afecten o 

puedan afectar a la reglón a la que pertenecen las partes. 

La cooperacl6n podré extenderse e otras éreas de Interés comlln. 

ARTICULOlll 

Las formas de cooperacl6n sobre los temes senalados en el articulo 11 podré 

Incluir. 

e) Intercambio de Información sobre politices, manejo, regulacl6n, 

Implicaciones soclo-econ6mlcas e Importantes estudios ambientales. 

b) Proyectos conjuntos, Intercambio de expertos, técnicos y estudiantes, 



reuniones bilaterales y slmposlum, publicaciones conjuntas, asl como cooperación 

económica y otras formas de cooperación. 

ARTICULON 

1.- Los gastos relacionados con lo anterior serén determinados y cubiertos de 

mutuo e cuerdo. 

2.- Les acciones de cooperación llevadas a cebo conforme a este Acuerdo 

esterén sujetas e las leyes y reglamentos de las partes cuando se realicen en sus 

respectivos territorios. 

ARTICULO V 

Le Secretarla de Oeserrollo Urbano y Ecologla de Mé>dco, (hoy SEDESOL) y 

el Departamento Of The Envlronmente (Le mlnlsteré de l'Envlronnement) de 

Cenadé, serén los Coordlnadore-s Nacionales respectivos, responsables del 

establecimiento y desarrollo de los programes de trabajo derivados de este acuerdo. 

Los Coordinadores Nacionales serén también responsables de coordinar le 

participación de otras organizaciones apropiadas, gubernamentales, académicas u 

otras. 

ARTICULO VI 

Les partes podrén celebrar acuerdos, memoranda de entendimiento o 

arreglos adicionales, de conformidad con este Acuerdo, que consideren necesarios 

pera avanzar la cooperación respecto de los temas enumerados en el articulo 11. 
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ARTICULO VII 

La enlrada en vigor de este Acuerdo se con11rmar4 por cambio de notas entre 

las partes, por la vla clplomética, que espectncaré la fecha efec11va de entrada en 

vigor y permaneceré en vigor por un periodo de cuatro anos. 

SerA IUblecuentemente renovado 11utométicamente por periodos suceslVos de 

cua1ro atlos, a menos que sea terminado por cualquiera de In partes con al menos 

doce meseti de antldpecl6n 11 la exp!rad6n del t6rmlno Inicial o de cualquier 

dlsecuente renovación. La termlnaclOn del Acuerdo no afectaré la validez de los 

acuerdos, memoranda de entendimiento o arreglos espectncos celebrados bajo el 

mismo, • menos que In partes acuerden otra cosa 

ARTICULO VIII 

Este acuerdo puede ser enmendado por acuerdo de las partes. Todas las 

enmiendas serAn con11rmadB11 por un Intercambio de notas que espectncarAn la 

fec:hll de entrada en vigor de dlchn enmiendas. 

En fe de los cual abajo nrmantes, debidamente autorizados por sus 
respectlVOS Gobiernos pare estos efectos, han suscrito el presente Acuerdo. 

Hecho en dos originales en la Ciudad de México a los clleclsels dtas del mes 

de marzo de mil novecientos noventa, en los Idiomas espanol, lnglt.s, y rra~. 

9lendo el texto en cada Idioma Igualmente auténtico - Por el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos.- (Rilbr1ca).· por el Gobierno de Canadá.- (Rilbr1ca). 
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DECRETO para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona 

Metropolitana de la Cd. de México de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América firmado en la Ciudad de Washington, o.e., el die tres del mes 

de octubre del ano de mil novecientos ochenta y nueve. 

(Publicado en "Olerlo Oftctal" de 8 de 

Febrero de 1990). 

Presidencia de la Repllbllca 

CARLOS SALINAS OE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, e sus habitantes, sabed: 

Que la Cémara de Senadores del H Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente. 

DECRETO 

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO OE LA 

UNION, EN EJERCICIO OE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL AR~ICULO 

76, FRACCION 1, OE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, DECRETA: 

ARTICULO UNICO.· Se apruebe el ACUERDO DE COOPERACION PARA 

LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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Firmado en la Ciudad de Washington, o.e., el tres de octubre del ano de mil 

novecientos ochenta y nueve. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artlculo 89 de la 

constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos , y para su debida publlcaclón 

y observancia, se expide el presente decreto en la residencia del poder Ejecutivo 

Federal.· Carlos Salinas de Gortar1.· (Rúbrica).· El Secretarlo de Relaciones 

Exteriores Femando Solana.- (Rúbrica). 

DECRETO promulgatorlo del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la protección y 

mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Metropolltana de la Ciudad de 

México. 

(Publicado en el "Diario Oftcial 

onclel de 25 de enero de 1991 ). 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

8IJS habitantes, sabed; 

Por plenipotenciarios debidamente autorizados para tal efecto, se firmó en la 

Ciudad de Washington, o.e., el dla tres del mes de octubre del ano de mll 

novecientos ochenta y nueve, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento 

del Medio Ambiente en la Zona Metropolltana de la Ciudad de México, cuyo texto y 

forme en espanol son los siguientes: 

El anterior Acuerdo fue aprobado por la Cémara de Senadores del H. 

Congreso de le Unión el die diecinueve del mes de diciembre del afio de mil 



novecientos ochenta y nueve, seglln decreto publicado en el "Olar1o Oftclal" de la 

FederaclOn el dla ocho del mes de febrero del ano de mll novecientos noventa. 

El canje de Notas Dlplom6ticas previsto en el ertlculo 12 del Acuerdo, se 

efec1u6 en la Ciudad de Washington, o.e., el dla velntidos del mes de agoSto del 

ano de mll novecientos noventa. 

Por lo tanto para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por 

la FracclOn Pr1mera del Articulo Ochenta y Nueve de la ConstttuclOn Pollllca de los 

Estados Unidos Meidcanos, promulgO el preMnte Decreto, en la re$dencla del 

poder Ejecutivo Federal, a los veinticuatro df1111 del mes de septiembre del ano del 

mi novecientos noventa.- Salinas de Gortar1.- (Rtlbr1ca).· El Secretarlo de 

Relack>nes Exteriores, Femando Solana.- (Rllbrtca). 

EL C. LIC. SERGIO GONZALEZ GALVEZ, SUBSECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretarla obra el origina! correspondiente a 

M6lllco del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unldo.t de 

América sobre CooperaclOn para la proteCCfOn y mejoramiento del Medio Ambfente 

en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, auscrtto en la ciudad de 

Washington, D.C., el die tres del mes de octubre del ano de mil novecientos ochenta 

y nueve, cuyo texto y forma en espanol son los siguientes: 

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE COOPERACION PARA 

PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno de los Estados 

Unidos ele Am6rlca; 

RECONOCIENDO la Importancia de un medio ambiente salodable para el 

bleneslllr económico y social a largo plazo de las generaciones presentes y futuras. 

TOMANDO nota del ~ de acuerdos y programas previos establecidos 

pera cooperacl6n ambienta! entre los dos paises. 

CREYENDO que el Intercambio de experiencias para hacer frecuente a 

problemea elmHares del medio ambiente en cada pals condluye una forma 

deaeablll de cooperación. 

REAFIRMANDO al'.'Jn més su voluntad pollllca pare fortalecer y demostrar la 

Importancia asignada por ambos Gobiernos a la cooperación en la protección 

ambienta! y an desarrollo del principio de buena vecindad; 

RECONOCIENDO los rletgos de salud y del medio ambiente Impuestos por 

la contamlnacl6n del aire, agua y suelo en la Zona melropolltana de la Ciudad de 

M6ldco; 

DESEOSOS de facilitar la cooperación enlre la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecologla, (hoy SEDESOL), el Departamento del Distrito Federal, el 

Gobierno del Estado de México y la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, 
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Han acordado lo siguiente. 

ARTICUL01 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de Amér1ca, en adelante las partes, convienen en cooperar en el campo de 

la protección del medio ambiente en le Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxfco, 

en adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es establecer 

un marco para la cooperación entre las partes para la Protección, Mejoramiento y 

ConseNancla del medio ambiente en la Zona Metropolitana. 

ARTICUL02 

Para el propósito de este Acuerdo, se entendera que el término "Zona 

Metropolitana" se renere al érea generalmente comprendida por la Ciudad de 

México, que Incluye al Dlsb1to Federal y los municipios correspondientes del Estado 

de México. 

ARTICUL03 

De conformidad con este Acuerdo, podrén concluirse Anexos o arreglos 

especfftcos para la solución de lo!I problemas de contaminación en la Zona 

Metropolitana. Dichos Anexos y arreglos podrén refer1rse particularmente a las 

fUentes de contamlnacl6n que tienen un efecto directo o Indirecto sobre la calidad 

del aire ambiental en la Zona Metropolitana. 
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ARTICULO' 

Las fonnes de cooperacl6n entre las partes bajo este Acuerdo podrén Incluir: 

transferencias de tecnologla, asesorle y asistencia técnica y clentrnce, Intercambios 

ecklcaclonales, medld6n ambiental y evaluacton del Impacto ambiental por las 

8Uto!klades mexicanas competentes, la celebraclOn de reuniones y revisiones 

con)lrias, Intercambio de personal e lnformectOn, desarrollo de mecanismos 

apropiados de nnanclemlento para los temas del medio ambiente. 

ARTICULOS 

Cede parte designe e un Coordinador Nacional pare Coordinar y vigilar la 

apHcect6n de este Acuerdo. 

ARTICULO& 

Tomando en cuenta los temas a ser examinados conjuntamente, los Coordinadores 

Nacionales podrén Invitar, aegiln sea apropiado e representantes de los Gobiernos 

Federal, Estatal y Munlclpel para participar en les reuniones previstas en este 

Acuerdo. 

Por muluo consentimiento podrén tambl!n Invitar e representantes de 

organizaciones lntemeclonales gubemamenteles o no gubernamentales a contribuir 

a la ejecuclOn da este Acuerdo. 

ARTICUL07 

A menos que se acuerde otra cosa, ceda parte sufragara el costo de su 
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participación en la aplicación de este acuerdo, Incluyendo los gastos del personal 

que participe en cualquier actividad reallzada sobre las bases del mismo. 

ARTICULO& 

Ceda parte facilitaré la entrada a su terrltorto del equipo y personal relacionado con 

este Acuerdo, de conformidad con sus leyes y reglamentos. 

ARTICULO& 

Toda Información técnica obtenida a través de la aplicación de este Acuerdo estara 

disponible paro ambas partes. 

Dicha Información sólo podrá facilitarse a terceras partes por mutuo consentimiento 

de los Coordinadores Nacionales. 

El Coordinador Nacional de los Estados Unidos Informará al Coordinador Nacional 

Mexicano la medida en que la expertencla obtenida a través de la aplicación de este 

Acuerdo &ea utilizada pera enfrentar problemas !!lmllares de contaminación en 

zonas metropolitanas de los Estados Unidos. 

ARTICUL010 

Nada en este Acuerdo sera interpretado en perjuicio de otros Acuerdos Vigentes o 

Muros concluidos entre tas dos partes, ni afectaré los derechos y obligaciones de 

las partes conforme a otros acuerdos Internacionales de los cuales son parte. 
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ARTICUL011 

La actividades reaHzadas conforme a este Acuerdo eslarén sujetos a d!sponlbllldad 

de fondos y otros reClll'SM de cada parte y a las leyes y reglamentos aplicables en 

cadapals. 

ARTICUL012 

El presente Acuerdo en1rer6 en vigor mediante un Jntecamblo de notas declarando 

que cada parte ha cumplido con sus procedimientos lntemos necesarios. 

ARTICUL013 

El presente Acuerdo permenecen'i en vigor lndennldamente a menos que una de las 

partes nottnque a la olrl!I su deseo de denunciarlo, en Clltº caso el Acuerdo 

terminaré seis meses después de Ja fecha de dicha nouncacl6n por esa!lo. A menos 

que otra cosa sea acordada la termlnacl6n no afectara la valldez de ninguna 

actividad Inconclusa en la fecha do terminación. 

ARTICULO 14 

El Presente Acuerdo podré ser enmendado por acuerdo esatto de las partes. 

HedJo en dUpllcado en la Ciudad de Wa!lhlngton, o.e., a los tres dlas del mes de 

octubre del ano de mil novecientos ochenta y nueve, en ldloma espaftol e Inglés, 

ambos Igualmente auténl!cos. 
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Por el Goblemo de los Estados Unidos Mexicanos: 

Firma.· Por el Goblemo de los Estados Unldos de América; llrma Ilegible. 

La presente es copla fiel y completa en espanol del Acuerdo emre los Estados 

Unidos MeXlcanos y los Estados UnldoS de América sobre Cooperación para la 

protecd6n y mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Melropolllllna de 111 

Ciudad de MéXlco, auscrtto en la Ciudad de Washington, D.C., el dla tres del mes de 

octubre del ano de mil novecientos ochenta y nueve. 
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E.-MEXJCO EN EVENTOS INTERNACIONALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Una de las primeras acllvldades lntemacionales de Méllfco sobre el Medio 

Ambiente, fue su participación en la Reunión Preparatoria de la Conferencia de les 

Naclonaa Unldaa, aobra al Modio Humano, celebrado on Nueva York, del 6 al 1 -4 da 

marzo de 1972. 

En la Conf9rancla da Eatocolmo, entra ello& México, 611 hizo un Uamodo a loa 

gobiernos, senalando planes de acción a realizar por organismos y por los estados. 

En el cual surgió la Idea y la necesidad de crear el PNUMA y establecer una 

&ecrelarla Canora! qua promoviera accionan da mejoramiento 11mblo~I y de lucha 

contra la contaminación. 

M6xlco file dealgnado Vlcepraaldanto da la Conferencia Eetocotmo file electo 

por la O.N.U, miembro del Consejo de Administración del PNUMA. 

M6xlco hll fftado proaento an otroa foroe lntemaclonalaa, como la 

_Conferencia Plenlpotenclarla para concertar un Convenio lntemaclonal sobre 

comercio de ciertas Especies de Fauna y Flora Siivestre, celebrada en Washington, 

D.C., en marzo do 1073. 

En Nuevo Laredo, Tamps., se Nevo a cabo Ja segunda Reunión Blnaclonal 

Frontllrlza M6xfco-Eatado8 Unidos, en al cual 611 trataron aapactoa legalaa y t6cn~coe 

de los recursos naturales compartidos y de la contaminación ·marina. Y se 

establecieron bases de cooperación en adiestramiento de personal para controlar la 

contaminación ambiental. 
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En la reunión plenaria del tercer periodo de sesiones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas, sobre el Comercio y Desarroao, celebrada en ChUe, en abril e 

1972, el C. Pr~dente de la RepObllca, Luis Echeverrla, presentó la Iniciativa para la 

elaboracl6n de una Carta de Oerect!Os y Deberes EconOmlcos de los Estados, se 

reftlló entre otros aspectos al problema del deterioro del ambiente que afecta a la 

oomanklad. 

"Con el !In de ulttmar un convenio de Intercambio de Información, tecnologla y 

•~miento de personal, Méxk:o celebr6 una reunl6n con representantes del 

Gobierno de la RepObllca Federal Alemana, en la ciudad de Bonn, en noviembre de 

1973. Como resultado de este encuentro se ha obtenido mayor Información técnica 

eobre sistemas de control de 111 contamlnacl6n amblental, eusceptihle11 de ser 

apUcados en nuestro pals". (21) 

"Mé>clco: el desarrollo aostenlble, clave para preservar el progreso• 

NACIONES UNIDAS, 2 de noviembre (UPI).- M6>c!co dijo hoy en la Organización de 

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

Rlo de Janelro se fOrjó consenso de que el deMrrollo sostenible es una nueve 

medida para preservar el progeso y la convivencia de la hllmanldad. 

El Secretarlo de Desarrollo Social de Méxk:o, Luis Donaldo Coloslo, habló en 

el debate sobre los resultados de la conferencia de la ONU sobre medio ambiente y 

desarrollo, realizada en Brasil. 

(21).-Vlzcalno Murray. op. cit. pég. 397. 
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El debate file Iniciado por el secretarlo general de la ONU, Butros Gall, 

quien dijo que los objetivos de desarrollo de la organlzacl6n deben Ir junto con sus 

compromisos pollllcos y de seguridad. 

La restructuracl6n de la ONU debe ser acompanada por medidas prácticas 

para promover el desarrollo en los paises no indusb'lallzados, anadl6 el secretarlo 

general. 

Coloslo Indicó que el proceso iniciado en junio en Rlo de Janelro, Implica 

nuevos esquemas de cooperacl6n lntemaclonal que deberén renejarse de manera 

permanente en las formas de trabajo de la Comlsl6n de Desarrollo Sostenible, alil 

creada. Se trata de "sumar esfuerzos y voluntades, no de condenar o sancionar", 

dijo coloslo y enadl6 que, en materia de nuevos recursos nnancleros, los resultados 

del Rlo '11an quedado por debajo de las expectativas". (22) 

(22).· Gonzalez Garcra Ma. Clena. Per16dlco "La oplnlOn".Méxrco, 3 de noll!embre 
de 1992.pAg.5. 
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CAPITULO V 

CONTAMINACION DE LAATMOSFERA 

A.· GRANDES CENTROS URBANOS 

Los trenstomos que han sufrido algunas érees urbanas por causa de la 

contaminación del aire. El número de decesos reportados en algunas ciudades, 

no son sino el signo de los tiempos actuales, el castigo a la falta de previsión y de 

civismo. 

En la Ciudad de México, el problema presenta una complejidad muy 

e$pecl11I motivado principalmente por w 111tuncl6n geogréflce y por 11111 tendencla11 

de Jos vientos dominantes, ademés de un desarrollo Industrial casi logrado por 

enemigos de la planeaclón del desenvolvimiento lógico y racional de esta ciudad 

c11plt11I. 

La combustión de miles de banos públicos, panaderlas y tortillerlas 

diseminadas en toda su exlelllli6n y le cercenle del vaso de$ecedo del antiguo 

lago de Texcoco, mas las zonas desforestadas aledanas a Teotihuacan, 

provocan el fenómeno de la contaminación de la atmósfera urbana ocasionada 

fUndementalmente por polvos; 0111 como humos, gases, ruidos, basuras, eguas 

sucias, aerosoles y otros contaminantes. 

En la ectuellded 11e considere zona metropolitano de le Ciudad de M6xlco e 

la superficie Integrada por el D.F. y ocho municipios adyacentes del Estado de 
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México, abarcando 2,396.4 Km2 de los cuales 1,499.1 Km2 corresponden al D.F. 

y representan el 62.6 %, y las éreas que pertenecen al Estado de México, miden 

897.3 Km2 o sea el 37.4%. Dentro del enlomo urbano del érea metropolitana, 

se extiende la zona Industrial més Importante del pals. 

Las obr~s de lngenlerla, que desde el siglo XVII se han realizado con el fin 

de desfogar los escurrimientos naturales y evitar las periódicas Inundaciones, 

deterioraron la cuenca lacustre y alteraron su equilibrio hidrológico, 

desapareciendo 111 mayoría de los lagos y las éreas pantanosas originales. La falta 

de cobertura vegetal, la Intensa Insolación y la sequedad del suelo, conformaron a 

la postre una flslografla propicia para la formación de tolvaneras o tormentas de 

polvo, que han llegado a ser fenómeno corotante de la vida cotidiana. Estas, son 

factor lmportantlslmo de la contaminación natural de la atmósfera y se levantan, 

fundamentalmente, en la época de sequla en que el enlomo rural del valle, al 

norte y oriente principalmente, mantiene una escasa vege!tición. Al noreste, el 

vaso del que fuera el lago de Texcoco, constituido de gran cantidad de sales, a 

consecuencia de su Irrigación natural y su alta evaporación, genera periódicas 

tolvaneras. 

Hay que hacer notar que las construcciones y nuevos edificios alteran la 

ctrculeción n11tur11I del aire, y determinen v11rl11ciones Importantes en la mlcrocilm11 

y en la difusión del polvo y otros contaminantes. La unidad Nonoalco-Tlatelolco; 

el conjunto de edificios de recursos hidréullcos, el Crown Plaza, el edificio 

Lefragua, los de 111 Lotcrla Nacional, la Torre Latinoamericana; y por otros 

rumbos, el Hotel de México; los hoteles y edificios altos de la Zona Rosa y del 

Paseo de la Reforma, provocan una serle de cambios Importantes en la 

ventilación y en la difusión, distribución, y depósito de contaminantes. 
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El problema de las tolvaneras agrava la contamlnacl6n por gases, humos y 

microorganismos patógenos en las éreas metropolitanas, particularmente en la 

del Valle de México. 

En las grandes urbes, la humanidad libra hoy las més complejas batallas 

contra la contamlnecl6n ambiental. Esto Invita a renexioner sobre una serle de 

Inquietudes que, debidamente encauzadas, operarén cambios favorables en las 

estructuras dadas a flnales del siglo XX; con claridad meridiana se avisara que en 

los próximos anos de le próxima centuria, el género humano estaré en posibilidad 

de vivir otra tierra. 

"Es posible contemplar el mundo del siglo XXI, delimitado por marcos 

juarlstas de respeto permanente el derecho ajeno, en la libertad, en la verdadera 

libertad que el hombre del siglo XX ha considerado una !luslOn y de la que ha 

abusado hasta volverla contra él y contra su progenie. La libertad, en el siglo XXI, 

tendré que ser la posibilidad de reallzacl6n Integral del hombre, de acuerdo con 

una escala de orden y de bienestar social en la que el Estado fije las reglas del 

juego. Y en paises como éste, de economla mixta, permanentemente se colocaré 

el Gobierno a favor de los menos favorecidos, de los empobrecidos, para lograr el 

equlllbrio mediante la solidaridad y el desarrollo Integral por la justicia social".(23) 

Las urbes del Muro, dentro de ese contexto, habrén de sujetarse a 

plnnlflcaciones globales que definan cambios especlficos en la 11cc!On lndus1rlal y 

del transporte; los desarrollos urbanos, agropecuarios y turlsticos, entre otros, 

(23).- Ferml Martín. op. cit. Pég. 175. 
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crecerén al amparo de un Estado fUerte que Impondré lnnexiblemente el uso y el 

benencto social de los recursos naturales; en nn, se suena con una sociedad en la 

cual la justicia, la libertad, la paz y la solidaridad humana no acepten ni 

desperdicio, ni despilfarro, ni desechos que enfermen o que causen pobreza 

flslca o mental. 

"CAMACHO SOLIS MENCIONA PROGRESOS EN EL PROBLEMA DE 

LA CONTAMINACION EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Durante un desayuno con corresponsales extranjeros, el Regente de la Ciudad, 

Manuel Camacho Solls, declaro que se estil haciendo todo lo humanamente 

posible para reducir los niveles de contaminación. senaló que se siente tranquilo 

porque sabe que :se ha trabajado muy duro para combatir y reducir los problemas 

de la calidad del aire, asr como de reducir ros problemas ocasionados por la 

contaminación. El Regente quien es considerado como un flJerte candidato para 

la presidencia en 1994, dijo que la gente tiende a enfocar su atención sobre los 

problemas sin resolver, pero oMda lo que poco a poco se ha estado haciendo 

para limpiar la capital de la nación. Entre las medidas anticontamlnantes, 

Camacho Solls, mencionó, que la gasolina que se distribuye en la Ciudad de 

México, tiene 80% menos residuos contaminantes; los autos nuevos cuentan con 

convertidores catallticos; se esté extendiendo la red del sistema colectivo me1ro y 

se estlln estableciendo reservas ecológicas a lo largo de la Ciudad. Finalmente, 

menciono el ambicioso proyecto de 250 millones de dólares para rescatar los 

jardines notantes del lago de Xochlmllco".(24) 

(24).- Periódico "The News". México, 29 de enero de 1993, pég. 6. 
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B.· PARQUES NACIONALES 

Parques nacionales se les "considera a 1qu6llos llUos de Importancia 

histórica y de gran belleza natural, que consllluyen lugares apropiados para el 

aolaz del turismo que los vtstta."(25) 

En los siglos pasados no exlstla la Idea de reservar Areas nalurales, 

excepto las destinadas para la diversión de los reyes o senorea feudales; por poco 

democratlco que haya sido este hecho, produjo un beneficio: el de mantener 

extensas areas a salvo de la devastación del hombre. 

En 1876, el Gobierno Mexicano adquirió 1,900 hectareas al sureste de la 

Ciudad de México, asiento de un Convento Carmelita para proteger 15 

manantiales que provelan de agua a la Ciudad; durante la gestión administrativa 

de Venustlano Carranza, este lugar, que es el actual Desierto de los Leones, fue 

declarado Parque Nacional. 

En la adualldad, M6xlco cuenta con 49 parques nacionales, por lo que es 

1110 de los paises que tiene mayor mlmero de enos; sin embargo, tocios necesitan 

11'18 especia! atención ollcfal y, préctlcamente, el cumpllmlento parcia! de los 

decretos que los crearon hacer que su existencia, como verdaderos parques 

nacfonales, sea més llctlcla que real. 

(25).· Ralvy Poudevlda, Antonio. Diccionario Pomla de la l,engua Espallo!a. 
Editorial Pomla. México, 1980, 5o. Edición. Pég. no. 
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La Ley Forestal Indica claramente que la admlnlstraclOn, conservación, 

vlgllancla y acondicionamiento de los parques nacionales, compete a la 

autoridad forestal (SARH), pero siendo su presupuesto 11 tocias luces lnsu1lclente, 

hasta ahora, algunos parques son administrados por el Departamento del Dlstrtto 

Federal y una Asociación CMI. Sin entrar en detalles, puede decirse que la gran 

mayorla de estos parques, carecen de adaptaciones y de vigilancia presentando 

por lo consiguiente, diversos grados ele deterioro. Es aconsejable estimular la 

conclenllzaclOn popular en el sentido, no tlOlo de respetar y cuidar los parques 

nacionales y sus equtvalentes, sino tambl6n de detectarlos y promoverlos. 

Los parques nacionales han tenido desde su creac!6n un escaso 

mantenimiento y conservaclOn, esto se debe entre otras razones a que su ftnnlldad 

y usos no se han aclarado completamente. De hecho los parques han cumplido 

hasta el momento tlOlo funciones recreattvas dejando de lado su fUnclOn 

educa11v11, de lnvestfgaclOn y de conservación de comunidades. 

"Otro factor Importante es el poco cuidado que se ha puesto en el 

conocimiento de la flora, la fauna, los suelos, la geologfa, etc. de los parquea".(28) 

A conttnuaclOn se haré mención de algunos parques nacionales més 

Importantes de México. El Parque Nacional •cumbres del Ajusco", pertenece a la 

DelegaclOn Tlalpan, cuenta con una superftcle de 920 hecl!lreas. 

(28).· Azcérraga, Alejandra. La Ciudad de M6xlco y su Area Metropolitana. 
Ediciones Oceéno. México, 1987, 3a. EdlclOn. Pég. 139. 
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A principios de este siglo, todas las vertientes del Ajusco en las que estaba 

trazad~ la carretera Virreina! de México a Acapulco, ostentaban frondosos 

bosques de cedros, la vegetación era exuberante. 

En 19-47, la superllcle del Parque del Ajusco es recludda de 69,550 

hect4reas a 920 hecbllreas, para ftlvorecer a la fébrlca de papel "Loreto y Pena 

Pobre•. 

El Parque Nacional •cumbres del Ajusco". desde su decreto hasta la fecha, 

no ha cumplido In funciones para las que file creado, el principal problema que 

presenta es el de propiedad, ya que por no ser de la nacf6n, presentan 

alteraciones en su ecologla que han sido ocasionadas por la Invasión de 

ejlda!arlos y vecln09 aledanos al parque. Areas de gran belleza, pero que en los 

QIUmoa an011 se ha venido deteriorando por la explotación de manera Irracional. 

Los bosques que en tiempos pasados eran abundantes en el parque, 

aclualmente presentan una escasa vegetaclOn arbOrea, la cual se ha Ido 

perdiendo poco a poco debido a la tala Inmoderada y a la creación de campos de 

aMl!vo en diversas éreas del bosque, de esta manera se van haciendo claros en el 

bosque, que favorecen la erosión y reducen la captación de agua y la fauna 

llltVeslre. 

Otro factor que aumenta el deterioro de los parques es la basura dejada 

por los vtsltantes, ya que 6sta Incluye algunos elementos como material pl6slfco, 

botellas y latas que son acumuladas réplclamente ya que au degradación es 

lenta, lo que lmpllca un efecto negativo para el ambiente (prlnclpalmente el suelo), 
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y con esto se erecta directamente la nora y la fauna local, ademés de que para la 

construcción de la carretera Plcacho-Ajusco, que comunica a la Ciudad de México 

y et parque, se talaron 20,000 llrboles aproximadamente. 

otra causa que afecta la zona son los Incendios forestales (més de 300 al 

ano), provocados por campesinos que desean 11mpllar sus zon11s de cultivo o por 

paseantes que oMdan apagar las fogatas que encienden. Todos estos factores 

han ocasionado que en la actualidad, el parque presente un 70% de deforestación. 

El Ajusco es también una zona de contrastes, lo habitan més de medio 

mHl6n de personas asentadas en unos 40 pueblos y colonias populares, 

locaHzados desde el Colegio Miiitar hasta el Colegio M~xtco. Muchos son los 

problemas de esta zona, considerada el pulmón més grande de la Ciudad de 

México. 

Parque Nacional •cerro de la Estrella". Se ubica en la OelegaclOn 

lztapalapa, rue decretado parque nacional el 27 de agosto de 1938, contando con 

una superficie de 1, 100 hect!reas, hasta la feche los terrenos nunca fueron 

expropiados o Indemnizados por el Gobierno Federal, lo que ha provocado 

actualmente una merma en el total de la superficie decretada parque nacional, lo 

que arroja que de las 1, 100 he etéreas originales se admin!Wen llnlcamente 100 

hectéreas, en su mayorla arboladas. 

De las 1,000 hectérees del parque que han sldo Invadidas, un 60% es ya 

zona Ulbana y el 40% restantes son terrenos agrlcolas, que ano con ano son 

trabajados por los que se dicen propletar1os. 
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Desde su creacl6n hasta la fecha, el parque ha sido administrado por la 

Secretarla de Agricultura y Recursos Hldréulicos, en donde no se ha podido 

aplicar un presupuesto adecuado para la reallzaclOn de obras de Infraestructura y 

planes de conservacl6n de nora y fauna. Lo anterior debido a la Irreal posesl6n 

de los terrenos del parque nacional, sltuacl6n que ha provocado un gran deterioro 

ecolOgfco del mismo. 

Afio con ano se han venido llevando a cabo trabajos de reforestac!On 

siendo un Indice muy bajo de aprovechamiento al respecto, ya que del 100% de 

érboles plantados anualmente, se calcula que solamente un 5% es efectivo, esto 

debido prlnclpalmente a la falta de agua, a la pobreza del suelo y a la gente que 

habita en los alrededores, que prefiere quemar sus terrenos reforestados para 

dedicarlos a las labores agrlcolas. 

Debido al crecimiento urbano de la Ciudad de México, es muy factible que 

en un lapso no mayor de 1 O anos dicho parque desaparezca, esto aunado a la 

lmposlbllldad del Gobierno Federal. 

Parque Nacional 'El Tepeyac', file decretado parque nacional el 18 de 

febrero de 1937. Se le localiza en la Delegacl6n Polltica Gustavo A. Madero, D.F., 

al norte de la Ciudad de México, por la salida a Pachuca, donde estuvieron las 

estatuas conocidas como los 'Indios Verdes'. Se encuentra enclavado en la Sierra 

de Guadalupe y comprende parte de los cerros de Santa Isabel Tola, Guerrero, 

Gachupines y Tepeyac. 
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A base de trabajos de forestación, se ha logrado establecer en 

aproximadamente 80 hectéreas, bosques de eucalipto y pino, que constituyen un 

6rea verde sumamente Importante en esa región. 

su fauna la constituyen roedores y pájaros prfncipalmente teniendo un 

clima templacfo.lluvfoso en verano. 

El érea es una zona Industrial y por lo tanto hay gases tóxicos, polvos y 

humos, que tal vez tenga Influencia sobre el parque, pues el suelo se observa 

tirfdo; érboies viejos y secos y aunado a esto existe una pobre reforeslaciOn. 

En general, es un lugar poco frecuentado, aunque en la entrada habiten 

algunas familias, con lo cual aumenta la basura, destrucciOn de érboles y 

disminución en la conservación del bosque, ya que son colonias de bajos recursos 

que han sobrepasado los lfmltes del parque. 
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C.· RESERVA ECOLOGICA 

"Estas reseNas nacionales son reglones establecidas bajo lligilancla oncial, 

para la con&GNacl6n y utmzacl6n de &Ua riquazaa naturales, en laa cualea ae da a 

la nora y a Ja fauna toda la protección que sea compatible con Jos fines para los 

que estas reseNas son creadas. "(27) 

De las reseNas ecológicas con que contamos en nuestra Ciudad, es 

Importante considerar a las áreas verdes urbanas. 

En una zona metropolitana las áreas verdes representan uno de Jos 

componentes más destacados de su ecologfa debido a Ja gran Influencia que 

ejercen aobro el ambienta qua loe rodea, adaméa da considerar qua loa 

agrupamientos vegetales son los principales refugios de Ja fauna existente. 

Lao plantea aon una parta muy Importante ®I medio natural. Ellas ae 

encargan de sostener el equilibrio biológico del que depende la vida humana y 

otras especies, en una estrecha correlación con otros factores ffslcos y biológicos 

dQ nuestros aCOllletamae. 

El problema de las áreas verdes de Ja Ciudad de México es muy serio, ya 

qua aaglln lea normaa lntamaclonalaa K raquloran O m2 por habitante . 

(27).- San Martfn, Hemán. Ecologfa Humana y Salud. Ediciones Cientfflcas. La 
Prensa Mearca Mexicana. Mexico, 1979, za. 1:a1e1on. Pag. 202. 

90 



"También se Incluyen hasta los camellones de nuestras abundantes 

avenidas, lo anter1or significa que para muchas éreas de la c!Udad (por ejemplo 

Azcllpotzalco), dicha relacl6n de Area verde por habitante es menor a 0.25 m2, 

contando dicha delegacl6n con solo 49 hectéreas, lo que representa un déftclt 

considerable y con lo que se cubre apenas el 20% de lo que la poblacl6n 

neceslta".(28) 

Los Arboles son las formas blolOglcas con la mayor lnftuencla en el 

ambiente de In Aren urbanas debido prtnclpalmente a: 

1) AIUa sobre el nlvel del t1Uelo, lo cual crea un espacio vertical de lnftuencla que 

puede legar a ser de 15 m. 

b) Cobertura sobre el suelo, ya forman una sombra de lnftuencla cuya superftcle 

depende de la especie de que se trate. 

e) Longevidad, dado que un s61o Individuo puede vivir decenas de anos. 

Es por esto que se pondré énfasis en las Areas verdes ocupadas por 

vegetacl6n arbórea. La presencia de Arboles evita la eros!On y empobrecimiento 

de los suelos, por medio del desarrollo radicular y de la cober1ura del follaje, asl 

mismo se capta y amortigua el efecto de la calda de agua, sobre suelos y se 

conserva la humedad de los mismos evitando la dlslpacl6n que ocurre en terrenos 

descubiertos. 

(28).-Azcérraga, Alejandra. op. cit. Pég. 162 
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Ademés también disminuye la velocidad del viento entre 20 y 60%, 

evitando el arrastre del suelo y en algunos casos la dlfusl6n de algunos 

contaminantes. 

"Una cortina de érboles elimina los cambios bruscos de humedad del aire, 

aumenta la capacidad de retenclOn de humedad de los suelos por lncorporaclOn 

do mcitorla orgénlca 11 lncr11m11nte la captocl6n do egua por lntorcopcl6n do 

lluvias y nlebla" .. (29) 

En resumen, una masa de éreas verdes Intercepta la radlacl6n total 

incklGnte aobre al auelo, cllemlnuye la velocldad dol viento y aua macanlemoe do 

transplracl6n afectan los promedios de temperatura diarios, mensuales y anuales, 

evitando los cambios bruscos y conservan la humedad ambiental. 

Históricamente la conservación o relntroducclón de especies o 

reconstrucción de comunidades naturales son el marco Ideal para ubicar 

arquitectura, monumentos o sitios de lnteréa hlatórlco. Oe la Imagen de belleza, 

Umpleza, frescura y atractiVo de las Areas verdes que ofrezca una Ciudad, 

dependera en gran parte el enriquecimiento de su vida social estimulando a los 

visitantes a disfrutar su estancia en ella y favoreceré el mejoramiento da la calidad 

de vida de sus habitantes. 

El Bosque de Chapultepec es actualmente el érea verde més grande de la 

Ciudad de México y como tal es parte muy Importante de sus fUentes de 

(29).- Perloff Harvey. Ambiente Urbano. Editorial Olkos - Tau. México, 1973. 1a. 
Edición. Pég. 88. 
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oldgenacfón, de humedad, de regulación térmica y de reducción de los 

contaminantes; atractivo turlstico y centro de actividades para los habitantes del 

6rea metropolitana del Valle de México, 

En los últimos anos, el Bosque de Chapultepec viene sufriendo acelerado 

deterioro ambienta!. V1$1tado diariamente por mlles de personas; mUtilado 

constantemente por obras de urbanización, desecado con relativa rapidez de 

clesforestacfón, sobreexplolacfón de los veneros y del agua de su subsuelo y 

ampllacfOn de carpetas asféltfcas, bombardeado por la contaminación fabrll y 

automovfllstica de la Ciudad. 

Ha sido uttllzado como ~o de recreo, y hoy corre el pellgro de 

desaparecer, si no se le somete a un cuidado racional. 

El alto volumen actual de ~ntes ha llevado tambh!:n al bosque una muy 

Importante cantidad de desechos sOlldos que han tenido efectos diversos, en unos 

casos aumentando la cantidad de substancias diversas relativamente tóxicas para 

los organismos del suelo y para la vegetación y en otres aumentando en buena 

medida los atractivos para la fauna nociva de especies que compiten asl en 

condk:I011es favorables para ellas dada la ausencia de depredadores naturales. 

Con el tiempo, conforme aumenta la población de la Ciudad, aumenta 

también el ntlmero de vfsllantes al bosque; se han dlverslncado bastante los usos, 

sobre todo 11 rafz de la Instalación de los nuevos museos y juegos mecilnlcos lo 

que atrae nuevos vfsllantes y reduce la vegetación. La carga con usuarios y 

visitantes aumentó con el paso de vlas répldas, además existe un volumen de 

personas que pasan forzosamente al ser puntos tan cercanos, una termina! 
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camionera, otra de taxis de rute tija y una estecl6n de ferrocarril metropolitano 

(que durante bastante tiempo file estecl6n terminal), lo cual Incrementa la 

contamlnacl6n atmosf6r1ce. 

Cerca del Bosque de ChapUl!epec, la contamlnaci6n presente en el aire, 

rebasa con frecuencia los limites de tolerancia del hombre, los animales y los 

vegetales a los contaminantes. 

Los que afectan de manera m6s marcada a los 6rboles plantados en los 

banquetas de la Av. Paseo de la Reforma, la Av. Co~-entes y el Anfflo 

Periférico, que en aquéllos que se encuentran bosque adentro. Las Areas mas 

afectadas corresponden a las zonas m6s tramitadas por vehlcufos automotores, 

notAndose por ejemplo mas afectado el viejo bosque. 
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D.·EXTINCION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

Las complejas y crecientes necesidades de la especie humana han 

mod111cado totalmente las perspectivas de la vida sobre el planeta; la revolución 

Industrial, las tendencias de los asentamientos humanos, el desarrollo de las 

comunicaciones y transportes, y los desmo~ pera les actividades agrlcoles son, 

qulzA, los factores que més comprometen la existencia de la llora y la fauna 

silvestres. La contaminación ambienta! y el deterioro de los ecosistemas han 

provocado la extinción de variadas especies animales y vegetales. El abuso de los 

plaguicidas también ha ocasionado la desaparición de grupos taxonómicos 

completos, particularmente de aves. 

La cacerla sin control y la pesca, que en ocasiones adquieren visos de cruel 

matanza, han sido terribles enemigos del reino animal. 

"El problema de la extlnc!On de la fauna silvestre es dramAtico en la 

actualidad; diversos organismos lntemaclonales han estimado que 

aproximadamente eoo especies de aves y mamlferos esbln en pellgro de 

desaparecer del planeta,"(30) 

El hombre empezó o tener conciencia de este fenOmeno hacia 1875, 

cuando se fUndo en Alemania la Sociedad Protectora de Aves. En 1889 se 

organ!Za una similar en Londres, y en 1913, surge en la UnlOn Americana la 

(30).-Arana, Federico. Ecologla para principiantes. Editorial Trtllas. México, 1982. 
Primera EdlciOn. Pég. 101. 
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FundecfOn pare le proteccfOn de le vtde allvestre. También se han celebrado en 

varios paises reuniones y conferencies pera anallzar los problemas relallvos. 

En México, desde 1916, la Secretarla de Agrlcutture y Recursos 

Hldrellllcos, en aquel entonces denominada de Fomento, se ocupo de los 

problemas relattvos e le fauna y le llore; en 1955 se creo le Subsecretaria Forestal 

y de le Fauna, de la cual depende la OlrecctOn General de la Fauna Silvestre. 

Algunas medidas que protegen nuestros recursos féunlcos son las vedes 

establecfdes pare proteger tortugas merinas, cocodrilos, lagartos, elefantes 

marinos y focas, Independientemente de las prescritas pera caza y pesca, en las 

reapectivas leglsfacfones. Empero, la problem6tfca de la fauna silvestre, agudiza 

en la ac1uelldad, exige medidas y actttudes més drésttces y perentorias; le 

degradacfOn y la modll!cacfOn negativa del medio ambiente, la pérdida del habltat, 

perturban el equilibrio ecol6gfco y amenazan gravemente la continuidad de la vldll 

allvestre. 

En M6xico se e11rece todllvla de una evaluación detaliadll de los recursos 

féunlcos; sin embargo, observaciones de distintos clentlncos y reportes de 

especlallstas extranjeros Interesados en la ecologfa mexicana, reportan alrededor 

de 35 especies 11 punto de desllparecer. 

La sobreexplotaclOn de especies marinas con el pretexto de satisfacer la 

demande Ingente de alimentos, representa otro peligro potencial que sólo se 

contrarresta con un conocimiento mas empilo de le blologfa de las poblaciones del 

mar y de la tecnologfa pesquera. 
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Por lo que etane e la nora silvestre, se advierte también una probleméllca 

de extlnclOn, tanto e nivel nacional como mundial. Los estudios botilnlcos tienen 

una larga tradlclOn en el medio clentlllco mexicano; antes del descubrimiento de 

América, se conoclen no sOlo le llore silvestre sino también muchas de sus 

propiedades medicinales, tndus1rlales y ertlstlcas. 

La flore silvestre posee belleza y propiedades tncrelbles; cada die se le 

descubren epllceclonas singulares en le Industria, en le medicine. Los vegetales 

usados actualmente en 111 comida, en el ornato de los hogares y en la lndlmrial, se 

han domesticado dUrante los Oltimos 8 siglos, 11 partir de la flora silvestre; es 

a1men de la humanidad tolerar la destrucclOn y el deterioro de esta llora 

lnsubsltlulble. 
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E.· MEDIDAS PARA COMBATIR A LA CONTAMINACION 

DEL MEDIO AMBIENTE 

El problema de la contaminación del aire en el valle de México es una 

preocupación constante de la cludadanla, los grupos no gubernamentales y las 

autoridades. 

Esta preocupación habla de la creciente concientizaci6n de la sociedad y 

refteja la necesidad de brindar Información amplia y clara de la problemética 

ambiental y del enorme esluerzo conjunto que actualmente se realiza para 

encontrar soluciones efectivas y duraderas. 

En la zona urbana - en cuya superficie habitan cerca de 15 millones de 

personas - extm un mlmero considerable y creciente de procesos de consumo 

energético y f\Jentes de emisión de contaminantes, derivados de la Intensa 

actividad de los ciudadanos, que incluye el funcionamiento diario de 3 millones de 

vehlculos automotores, la operación de més de 30 mil empresas lndus1rlales y 12 

mH establecimientos de servicios, las actividades domésticas y éreas 

ecológfcamente degradadas de las que se desprenden polvo y partlculas. La 

masa anual de contaminantes que :ie emite en la zona es de 4 millones 300 mil 

toneladas. Existen ademés caracterlsticas geogréficas que hacen deficiente la 

ventilación. La altitud y las condiciones meteorológicas particulares - como el 

frlo en 1115 montanas • propician la acumulacl6n de contaminantes y dificultan su 

dispersión. 
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Para resolver el problema de la contaminación del aire, se Instrumenta una 

estrategia global linlca que conjuga la apllcaciOn de medidas permanentes, 

temporales y estacionales. El conjunto de estas medidas constituye un esquema 

maestro de aplicación permanente y coordinada llamado Programa Integral contra 

la ContamlnaclOn Atmosférica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(PICCA), que entro en operación desde octubre de 1990. En su apllcacfOn 

participan diversas dependencias del gobierno federal, y los gobiernos estatales y 

municipales de la zona. 

A continuación se menciona, las ruentes de emisiones contaminantes y sus 

porcentajes aproximados dados a conocer por SEOESOL: 

TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS 41. 7% 

AUTOMOVILES 34.9% 

OTRAS FUENTES 15% 

INDUSTRIA 4.4 % 

GENERACION DE ENERGIA 4% 

MEDIDAS PERMANENTES 

- Inspección permanente del runcionamlento de las empresas lndusbiales 

- SustttuciOn de combustOleo por gas natural en las centrales termoelécbicas. 

- ProducclOn de combustibles de mejor calidad para uso lndusbial y para vehlculos 

automotores. 

- Modernización y ampliación del transporte colectivo. 
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- Introducción de tecnologla anUcontamlnante en automóVfles, autobuses, y 

camiones, y vertt!caclón de 1111S emisiones. 

- Reforestación extensiva de toda la zona. 

"El combate contra la contaminación ya ha empezado a arrojar resultados 

posft!vos: la apllcaclón de estos proyectos ha disminuido la masa total de 

emisiones de 4 mlllones 900 mn toneladas al ano en 1988, a 4 mlllones 300 mll en 

la actualidad. Es decir, se presenta un avance del 10% en la reducción de 

contaminantes. "(31) 

MEDIDAS ESTACIONALES DEL PROGRAMA INVERNAL 

El programa lnvemal, que se aplica en el periodo comprendido entre el 21 

de noviembre y el 28 de febrero, tiene un carácter preventivo especial para 

contrarrestar los efectos de la acumulación de contaminantes, como resultado de 

condiciones atmosféricas adversas. Las medidas estacionales del programa se 

refieren a las acciones adlclonales que se aplican en la época de trio, durante la 

cual tiende a agucllzllrse el problema de la calidad del aire, debido a que las bajas 

tempel'll1uras que se presentan sobre todo en las primeras horas del dla provocan 

un fenómeno natural Hamado lnVerslón térmica que cllllculta la dispersión de 

contaminantes y acenbla su concentración. 

La Inversión térmica, presente en la zona metropolltana durante casi todos 

los dlas del ano, pero acentuada por las bajas temperaturas de la estación 

(31).- Cantil Martrnu, Pedro C. ConUimln11clón Ambíenhll. Editorial Dfana, 
México 1992. 1a. Edición. Pag. 78. 
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lnVemal, consiste en la presencia de una capa de aire caliente en la parte superior 

de la atm<>sfera que, por su menor densidad, dlftcutta el ascenso de las masas 

de aire Inferiores. 

La masa de aire caliente forma una verdadera tapa que entre mas baja se 

encuentre, més concentra la masa de contaminantes en suspensión. 

Aunado a ello están las dlffclles condiciones de ventilación y la altttud de la 

zona, con un 23% menos de oxigene> que el existente a nivel del mar. 

A diferencia de otros paises, las Inversiones térmicas que se presentan en 

el Valle de M6xlco son de corta duración: terminan disipándose a més tardar en 

las primeras horas de la manana, cuando la energla solar desplaza o calienta - la 

masa de aire frlo; en ciudades como Londres, el fenómeno llega a tener una 

cB8clón de hasta 3 dfas sin Interrupción. 

La aplicación de medidas del programa Invernal es coordinada por el 

Secretariado T6cnlco del programa Integral contra la contaminación. Entre las 

acciones preventivas més Importantes que se ffevan a cabo estan: 

- Sustitución de combustoleo por gasóleo en la tndusb1a y empresas de 

eervldos. 

- Reducd6n de emisiones contaminantes en las termoelécirlcas de la zona, 

mediante la sustttucl6n del combl.l9tóleo por gas natural y por la reducción de un 

30 a un 40% de la operacl6n general de las plantas. 

- lnspeccl6n ambiental més estricta. 
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• Vlgllancta més severa por SEOESOL de las 1,500 empresas potencialmente 

més contaminantes y un estricto control de las emisiones de Jos 300 

establecimientos lndus1rlales que pueden generer mayor volumen de emisiones. 

• Vlgllancta aérea para detectar e Impedir la quema a cielo abierto de todo tipo de 

materiales y la operactOn de fUndlctones clandestinas. 

• Control de le operectOn e Incineradores de hospitales pllblleos y privados. 

- Retiro de la clrcutaclOn de vehlculos altamente contaminantes y mayor 

rigor en los transportes foréneos de pasajeros y de carga, para Impedir el acceso 

a la zona de unidades con visibles emisiones contaminantes. 

- Dlsmlnucton del 50% de la clrculaclOn de veh!culos de entidades pllbllcas. 

- Otras medidas. 

• AglllzactOn del trénslto. 

• ProhlblctOn de estaclonanie en v!as congestionadas. 

AmpllactOn del horario del comercio y del transporte pllbHco para dls1rlbutr 

mejor los movimientos en la ciudad. 

• ModlftcaclOn de horarios, - ahora son nocturnos - de l1r.1 maniobras de 

carga y descarga y de la dlslrlbuclOn de combus11bles. 

MEDIDAS TEMPORALES 

El Plan de Contingencias Ambientales, es un plan preventivo especial 

comtltuldo por une serle de medidos de epllcacl6n llnlca y exclusivamente 

temporal, que obedecen a situaciones ambientales cr1t!cas. Su epllcaclOn puede 

hacerse en cualquier época del ano siempre y cuando se cumplan 

simultáneamente dos condiciones bblcas: 102 



1) Pron6stlco ambiental desfavorable para la dlsper.ilOn de contaminantes durante 

las siguientes 24 horas. 

2) Niveles de contamlnaclOn mayores a parémetros establecidos por el Indice 

Metropolitano de Calidad del Aire (!MECA). 

El Plan de Contingencias Ambientales tiene contemplados tres niveles de 

apHcaclOn con medidas especrncas para cada uno de ellos, y de observancia 

obligatoria para todos los Involucrados: 

1er. NIVEL. SI oscila entre 250-350 pis. !MECA, tendré las siguientes medidas: 

ReducclOn del 30% al 40% de la actividad Industrial, sobre todo en la de mayor 

potencial contaminante; suspenslOn de actividades al aire libre en escuelas 

primarias y secundarias, pera evitar exposlclOn Innecesaria de los nlnos; 

suspenslOn de la clrculacl6n del 50% de vehlculos de oftclnas pObllcas (medida 

adicional prevtsa en el programa Invernal); suspenslOn desde la madrugada y 

hasta las 12 horas. Del servicio de tlntorerlas, planchadurlas, baftos pObllcos, y la 

actMdad en establecimientos donde apliquen solventes y plnb.Jras; suspenslOn de 

actividades en las plantas de asflllto. 

20. NIVEL. Sl oscila entre 351-450 pis. !MECA, tendré las siguientes medidas: 

ReducclOn del 50% al 75% de la actividad en cerca de 1,500 lndus1rtas, 

suspenslOn de actividades en escuelas, o!lclnas pllbllcas, cines, testros, centros 

nocb.Jmos, centros comerciales de bienes no comestibles y fugares de alluencla 

masiva; 11mpH11clOn del programa "HOY NO CIRCULA", 11 dos dfas. 
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3er. NIVEL. SI OSCiie entre 451 y més pts. IMECA, (este es une slluecton llmlte, 

· que nunca he Regado e presentarse en el valle de México) tendrá le siguiente 

medfda: Suspensión de todas las actividades potencialmente contaminantes. 

La Comisión Metropolitana pera le Prevención y Control de le 

Contaminación Ambiental en el Valle de Mt:xtco es la Instancia responsable de la 

eveluaclOn ambienta! y, si las condiciones edVerses béslcas se conjugan, 

determina la operación del plan en su nlvel correspondiente y coordina los grupos 

tl!cnlcos que Intervienen en la aplicación de las medidas necesarias. En los 

dlsl!ntos nlVetes existen responsebllldedes delimitadas o compartidas por las 

distintas autoridades y dependencias que Intervienen: SEOESOL, DDF, SE?, 

PEMEX, CFE V Qoblemos Estatales y Municipales de la zona. 
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CONCLUSIONES 

1.· El prlmordlal prop691to que se ha realizado, es dar una panorémlca que 

creumrte el planteamiento deserronae10 a lo largo de la presente tésls, tanto en el 

plano social, como a un nivel jurldlco ambiental. 

2.· El problema que nos Dama la etenc1on, no es un problema de aCbJalldad, 

sino de antano, mismo que tiende a complicarse y a engrandece/lle a un Muro 

proxlmo, lo que slgnmce que se debe atacar mediante la lmplementaclOn de 

meelldas sociales, legales, téenlcos, economices y po1mcas, con la cooperacton e 

JntegraclOn de los sectores pObDcos, privado y social. 

3.· La sociedad en su conjunto, con le partlctpaclon eCllVe de sus pobladores, 

debe tener la responsabDlded de cuidar su medio ambiente, en virtud de que en 

gran parte Interviene en le degradaclOn ecolOglce-amblentel por la generacton de 

graneles cantidades de basura, el uso Indiscriminado de automovnes y el consumo 

de detergentes que contaminan el agua, entre otros factores. 

4.- Por otra parte, dentro del sistema jurtdlco meldcano nuestra Constttuclon 

Pollllca, dicho a nuestra manera, sa conngura como la norma que condiciona las 

demés normas que regulan las relaciones de todos los Integrantes de la sociedad; 

en ella se precisa le rorma de estado o reg1men social, las atribuciones y 

organlzaclOn de los poderes pObllcos y los deberes y derechos de los ciudadanos. 

5.- Mora bien, la cuesnon Clel medio ambiente y naturaleza ha tomado gran 

Importancia dentro de los preceptos jurldlcos constttucloneles, en virtud de que los 
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mismos se han transformado en plataforma pare la profundización de los 

mecanismos necesarfDll pare ta protección y cuidado del elemento ambiente. 

6.- Dichas bases constHllclonales relativas al ambiente, al equ!llbrlo ecológlco, 

a la naturaleza y a la protección de la salud del ser humano contra los efectos 

nocivos de la contaminación, han creado una nueva función para el Estado 

mexicano, en concreto para su actividad admlnlstra11va, y ahora con la 

descentrallzaclón de facultades, para los tres ntveles de gobierno, el Federal, 

Eslatal y Munlclpal, además de ser fundamento lndlspensable para la fonnulaclón 

de las pollUcas amblentales, pautas para la creación de la administración 

ambiental. 

7.- La proteccfón amblenlal en México a nlvel constttuclonal, determinamos que 

tuvo sus comienzos, desde el punto de vista hlst6rlco, a partir de que el 

Constituyente, en 1917, Incluyó en el artlculo 27 de la Ley Suprema, el prlnclplo de 

ta conservación de los recursos naturales. Esto slgnfflca que, ya tenlan Idea de 

que dichos recursos eran lndlspensables para el deHrrollo y aubs!stencla de la 

sodedad .• 

8.- comenzaremos a tocar el tema de la Ley General del Equlffbrlo Ecológlco y 

la Protección al Ambiente, por ser de ac1ualldad y de mayor Importancia para el 

tema en parllcular. Se puede decir que esta ley representa un paso declstVo, ya 

que México Uene ahora una de las leyes mas avanzadas. En este senlldo, 

planteamos la Interrogante: ¿Qu6 es lo que se pretende con eata nueva 

leglslaclón? 

Podemos senalar que se pretende establecer las bases nrmes de una pollHca 

ecológtca Integral, plantear ros derechos ecológicos pertenecientes a la sociedad y 
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los cauces para su activa particlpacl6n, aclarar y llmltar las responsabilidades del 

Ooblemo Federal dando lugar a una veloz descentrallzaclOn de la admlntstraclOn 

ecol6glca, proteger el patrimonio natural nacional, asr como sus recursos que se 

traducen en la bese del desarrollo econOmico del pafs. 

9.· Por otro lado, hemos visto que et sistema jurldlco mexicano relativo a le 

protecci6n del ambiente y restauracl6n, cuidado y equlllbrlo del sistema ecol6gico, 

no solamente se encuentra en la Ley General del Equilibrio Ecol6glco y la 

Proteccl6n al Ambiente, que si bien consagra una evoluclOn de las leyes 

anteriores, el cuerpo normattvo de las demas d!sposlclones legales estiputa 

regulaciones que suelen salirse del campo de la ley citada, conteniendo cuestiones 

relettvas al medio ambiente. 

1 o.. Por esto consideramos que es conveniente formular una "codfftcaclón de la 

leglsladón ambiental" es decir, adecuar y desarrollar el resto de la leglslaclOn 

ambiental, con los elementos de concurrencia ya antes expuestos. 

11.· Esta Idea se debe a la diversidad de cuerpos legales, que en su contenido 

tocan cuestiones y alterlos amblentellstas. 

12.· Redondeando la Idea, expedir un C6dfgo General Eco16gfco, que abarcarla 

ademés de la protección del ambiente, la tutela de elementos como la nora, la 

fauna, los factores del agua, aire y suelo, la regutaclón ecológica, la planeacf6n de 

los asentamientos UJbanos, la regulación del suelo, la regulac16ri de la explotación 

con caracter econ6mlco de los recursos naturales, etc. Esto serra opcional, como 

otra fOrma de regular la ecologfa y el ambiente. 
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13.- En conclustOn, dicha codlftcaclOn conslst!rla en la lntegraclOn de normas 

jurldlcas relativas a la materia que se encuentran dispersas en diversos 

ordenamientos existentes, a nn de eliminar contradicciones y lagunas de carécter 

legal, déndole una unidad preferente, claro sin oMdar su revlslOn y anéllsls. Con 

esto se Hegarla a un enfoque global y transectortal del ambiente. 

14.- Paralelamente con esta Idea, se debe modtllcar la Ley orgénlce de la 

AdmlnlstraclOn Pllbllca Federal, en dónde se establezcan las facultades que se 

encuentran dlspems en Agrlcullura y Recursos Hidráulicos, Pesca, Marina, 

Reforma Agraria y Desarrollo Social para una dependencia. Con esto se pretende 

consolidar en una sola Secretarla de Estado, las responsabllldades federales en el 

campo ambiental y ecolOgtco. 

15.- Finalmente concluimos que, la ecologla y el medio ambiente de nuestro 

pals, requieren de acciones conjuntas entre el Gobierno y su sociedad, sean 

técnicas y copartlclpatlvas, asl como ajustes de na1uraleza legal en esto nueva 

fllnclOn y rama jurldlca, ya que aQn falta mucho por hacer por nuestra na1uraleza. 
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